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I.- INTRODUCCION 

Son diversos los factores no patológicos que afectan la 
eficiencia reproductiva en las ovejas, entendiendo por efi
ciencia reproductiva a la capacidad de una poblaci5n para 
producir al destete la mayor cantidad de corderos o bien el 
mayor número de kilogramos de cordero por oveja. 

Es entonces prioritario en la producción, conocer el 
proceso reproductiva y los factores que lo afectan sea cual 
sea el objetivo de la misma(carne: leche,lana,pieles y/o pie 
de cria). 

La hembra se ve afectada en distintas etapas del ciclo 
reproductivo como son la pubertad,el empadre,la gestación, 
el parto, la lactación y el destete. El abarcar cada una de 
estas etapas requiere de una intensa revisión por lo cual 
aquí s6lo se señalarán los factores que determinan o que in
fluyen en la fertilidad y prolificidad de las ovejas cuando 
alcanzan la pubertad y durante la época de apareamiento así 
como algunos factores que van íntimamente ligados a ello 
como el genotipo del animal, la raza y la edad. 

El objetivo de estudiar estos parámetros aparte de lo 
ya señalado de obtener una mayor producción, es el de po
der evitar por omisión del técnico que se presenten lo que 
Azzarini y Ponzoni(1972) denominan pérdidas potenciales. 
Estas pérdidas se refieren,por ejemplo,al no aprovechamien
to de la máxima eficiencia reproductiva(traducida en la ta
sa ovulatoria,mayor sobrevivencia embrionaria,mejores épocas 
de nacimiento,etc.)de los animales,ya sea por efectos de 
estación,nutrición,edad y temperatura entre otros,ya que por 
lo general,lo que usualmente se detecta dentro de las explo
taciones son las pérdidas reales como el número de ovejas no 
cargadas,número de corderos muertos y disminución en la pro
ducción de lana. 

Esta revisión tiene como finalidad el recopilar y sin
tetizar la información reciente que sobre los aspectos repro
ductivos se han desarrollado tanto a nivel nacional como in
ternacional de tal manera que se puedan presentar y entender 
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c1•ales son los factores no patol6gicos y de que manera afec
tan la eficiencia reproductiva de las ovejas y que pueda ser 
de utilidad tanto para productores ovinos como para docentes 
e investigadores. 

En el presente trabajo,para su mejor comprensión, se 
desglosan los factores que influyen en el estro,los que afec
tan la fertilidad y la prolificidad y por último algo que va 
íntimamente ligado a la fertilidad general (puesto que el pro
ceso involucra tanto al macho como a la heAbra) y que son los 
sistemas de apareamiento,completando con una definición de 
conceptos reproductivos que muchas veces son manejados en 
formas diversas. 

Los factores que aquí se manejan corresponden a los 
de tipo ambiental y a los de tipo genético (fotoperiodo, 
temperatura, nivel nutricional,presencia del carnero,edad, 
raza) no considerando aquellos patol6gicos, no porque carez
can de importancia sino por lo extenso del tema q~e amerita 
otra revisi6n. 
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2).- DEFINICION OE CO~CEPTOS 

Es de suma importancia que antes de iniciar el desarro
llo del tema se establezcan definiciones sobre algunos tér· 
minos y parámetros reproductivos de uso en la producci6n 
ovina.Esto con el fin de evitar algunas confusiones que se 
han venido sucediendo al no tener un criterio común para al
gunos de cllos,como: 

1).- Fertilidad 
2).- Infertilidad 
3).- Esterilidad 
4).- Prolificidad 
S).· Estación de cria 
6).· Porcentaje de parici6n 
7).- Procreo. 

1).-Fertilidad: se refiere a la capacidad que tienen los 
individuos para engendrar descendiente~ viables(Beltrdn, 
1971; Azzarini y Ponzoni,1972). Este parámetro se puede 
medir con la siguiente f6rmula: 

No. de ovejas paridas 
\ de fertilidad ª No. de ovejas expuestas al 

semental 

X 100 

Siemp~e es recomendable el considerar todos los anima
les aptos para la reproducci6n y que hayan sido expuestos 
al semental y no s6lo aquellos que hayan sido servidos por
que en este caso la fertilidad serfi mis alta sin ser repre
sentativa de lo que sucede en el rebaño. 
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2) .- Infertilidad; es un término que indica una incapacidad 
temporal de los individuos para procrear descendientes 
viables. Puede existir la producci6n de gametos viables 
pero que no son llevados a término. 

3).- Esterilidad; es la incapacidad permanente de engendrar 
descendientes por no producirse gametos viables. 

4).- Prolificidad; se le define como la capacidad de una 
hembra o población de producir descendencia frecuente 
y/o numerosa (partos múltiples1 aumentando el número 

de individuos(Rice y Andrews, 194 7 ;A~zarini y Ponzoni, 1972) • 

5).- Estación de cría;como se verá mas adelante, la mayoría 
de las ovejas presentan una época de apareamiento a la 
cual se le denomina estaci6n de cría,~poca de empadre 
o de apareamiento. En esta estación las ovejas liberan 
óvulos y son receptivas al macho además de presentar 
una serie de cambios en el tracto reproductivo, caracte
rísticas de aquellas hembras en actividad sexual. 

6).- Porcentaje de parici6n; se refiere al número de corde
ros nacidos por hembras empadradas y cubiertas y se 
expresa de la forma siguiente: 

\ de parición No. de corderos nacidos 
ovejas cubiertas X 100 

7).--Procreo; ·sin lugar a dudas es,a.se puede considerar, el 

parámetro más importante con el cual se puede medir l~ 
eficiencia reproductiva debido a que considera los cor
deros destetados y a las ovejas expuestas al sem~ntal. 
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Para evaluar el parámetro anterior se tiene la siguiente 
fórmula; 

\ de procreo .. No. de corderos destetados 

Qvejas expuestas al semental 

Algunas veces éste término se utiliza como porcentaje 
de señalada o bien como porcentaje de destete. 
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3).- ESTRO (ESTACION DE CRIA). 

3.1 ) • - GENERALIDADES, 

El estro (a veces denominado celo o caloF) constituye 
una fase del ciclo estral de las hembras mamíferas. Dicho 
ciclo está constituido por una serie de acontecimientos bio-
16gicos que prácticamente comienzan en un período estral y 

terminan en el siguiente(McDonal~,1980). 

El ciclo estral en la oveja,como es sabido,está cons
tituido por cuatro fases que son; 
a).- El estro,el cual tiene una duración que va de las 24 
a las 36 h~ras (Hulet y Shelton,1980) aunque existen presen
taciones de celos(periodo en que la hembra acepta al macho) 
tan cortos como 15 minutos y celos tan largos como 37 horas 
(Blockey,1980), En otros experimentos se han encontrado va
riaciones que van de las 10 hasta 40 horas (Pelletier et.al., 
1977). Las ovejas que nunca han parido muestran celo con una 
duración promedio de 7 a 12 horas mientras que las primípa
ras y multíparas presentan celos significativamente más lar
gos_, de 1 5 a 2 O horas (Blockey, 198 O) . 
b).-El metaestro,que tiene una duraci6n de aproximádamente 
dos días. 
c).- El diestro,que es la etapa más larga de las cuatro y 

que tiene una duraci6n promedio de 11 a 12 días. 
d).- El proestro, que dura aproximádamente dos días. 

En relaci6n a la duración del ciclo estral,ésta varia 
entre 14 y 19 días con un promedio aproximado de 16.7 días 
(Scott,1975). Tambien se han Teportado duraciones más extre
mas sin embargo son consideradas generalmente como anorma
les y las explican sobre la base de fracciones del largo 
del ciclo estral normal(Hulet y Shclton,1980; Hafez,1952). 

- 6· 



Algunos otros autores,como Lindsay(l980), señalan duraciones 
dél ciclo estral de 17 a 21 días. 

Las variaciones tanto a la duración del celo como a la 
duración del ciclo estral se dan como resultado de efectos 
atribuíbles a diferencias raciales;edad.nutrici6n,fotoperío
do, etc. 

Las ovejas presentan además, dependiendo sobre todo de 
la raza o la latitud en que se encuentren,un número de ciclos 
en un determinado tiempo(estaci6n de cría). Así, mientras su 
origen sea más septentrional su actividad sexual tenderá a 
ser más restringida, sucediendo lo contrario conforme se 
avanza hacia el ecuador(Hafez.1952). Las ovejas po~ esta ra
zón se han clasificado como poliéstricas continua o de esta
ci6n larga y poliestricas estacionales que a su vez se han 
dividido dentro de estacionalidad corta y estacionalidad in
termedia. En el cuadro 1 se aprecian algunas de las raza y 

su clasificaci6n de acuerdo a su estacionalidad(Scott,1975). 

En base a todo lo anterior encontramos que el fenómeno 
reproductivo puede dividirse en dos períodos que consisten 
en una etapa de actividad reproductiva (estación de cría) y 
en una de descanso o anestro. La presentaci6n de dichas eta
pas depende básicamente de la estaci6n del año y los cambios 
ambientales que se suceden en el mismo(Scott,1975). 

'3.1 • 1) • - EVENTOS HORMONALES DURANTE EL CICLO ESTP.AL. 

El ciclo estral está básicamente regulado por medio de 
un balance recíproco entre las hormonas esteroides del ova
rio y las hormonas gonadotrópicas de la hipófisis anterior. 
Esta a su vez esti regulada por el hipotilamo y aunque la 
naturaleza exacta de dicho control no ha sido del todo escla
recida, se tienen evidencias que lo hace por medio de factores 
liberadores e inhibidores de gonadotropinas que son transpor
tados por medio de la circulación portal hipotalámica hacia 
la adenolüpófisis(Besser y Mortimcr,1974; Turck y Campbell, 
1979; Cumming,1979) ,como se v~ a grandes rasgos en los esque
mas 1 y 2. 
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CUADRO 1. CLASIFICACION POR ESTACIONALIDAD,DE ALGU~AS RAZAS 
OVINAS. 

CLASIFICACION 

Razas de estacion de cría 
prolongada 

RAZA 

Rambou i l let 
Merino 
Dorset 
Tipos exóticos que han 
tenido su desarrollo en una 

-----------------------------------r~g!§~-~ª~-~~~ª!Q!!ª!! ______ _ 
Razas con estación de cría 
muy corta 

Razas con estacionalidad inter
media entre esos extremos 

-8-

Southdown 
Cheviot 
Shropshire 
Aquellas de lana larga que 
han tenido su desarrollo 
en Inglaterra o Escocia. 

Suffolk 
Hampshire 
Columbia 
Corriedale 
Todas aquellas cruzas que 
involocran las ra:as Dorset 
u ovejas lana fina. 

Scott,1975 
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9 



( , 
( 
1 

, 
I 

I , 
,,.. ,. 

Estímulos extrahipotalámicos 

l 
Hipotálamo 

estrógenos liberador l 
Factor 

C.+) ~strógenos 
Hipófisis 

\ 
\ 
\. 

' \. 
' ' '"""""'-...... 

1 Gonadotropina• 

Gonadas --- ... --l PGFzol 

Utero 
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troalimentación (----). Adaptados de 
Land y Carr, (1979) y llaresign ~~l· 
( 19 83) . 
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Ahora bien, tomando como referencia la gr~fica 1 se ana
lizarán en forma somera los eventos hormonales que tienen lugar 
durante el ciclo estral normal. 

Precedente a la iniciación del estro, alrededor de 48 ho
ras, los títulos de progesterona sérica periférica empiezan a 
declinar desde 2 a 3 ng/ml hasta menos de 0,5 ng/ml (Staben
feldt et.al.1969 y Thorburn et.al.,1969,citados por Pelletier 
et.al., 1977). El descenso en la curva de esta hormona es rft
pido debido a la también rápida regresión del cuerpo lúteo. 

La disminución en los nivele~ de progesterona,permite a 
su vez el incremento de la secreción tónica de LH ya que ésta 
se encuentra inhibida por aquella(Baid,1976; Karash et.al.· 
1977b citados por Jara,1980). El consecuente incremento sérico 
de LH estimula un incremento en los niveles de estradiol y 
luego de 48 horas proporciona a éste último un "empuje" para 
que logren alcanzar el umbral que les permita disparar la olea
da de LH ·_por medio de un mecanismo de retroalimentación posi
tivo(Webb,et .al,, 1981). 

El nivel de estrógenos es incrementado por el rápido de
sarrollo de los foliculos,alcanzando niveles de .10 a 50 pg/ml 
a más de 1 ng/ml antes del estro (Bjerjing et.al.,1972;Cox et. 
al.,1971; Scaramuzzi et.al.,1970, citados por Pelletier et.al. 
1977). 

En relación a la FSH, se puede observar que su curva pre~
senta una declinación 40 a 60 horas antes del estro para luego 
ascender previo inicio de éste, disminuye después del estro y 

hay un nuevo incremento en el metaestro, aunque no se ha escla
recido su funci6n en éste período(Bearden y Fuquay,1980).Ahora 
bien,la onda rápida de FSH y LH en el estro es detectada apro
ximadamente 24 horas antes de la ovulación y tiene importancia 
en el crecimiento y maduración final del folículo de Graaf, 
necesario para que se lleve a cabo la ovulaci6n. Sin embargo 
existen diferencias entre razas sobre la duración del intervalo 
entre el inicio del estro y la descarga de LH demostrándose que 
es más larga en ovejas de razas más prolíficas,tal como lo 
muestra la gráfica 2. Cumrning et.al., citados por Thimonier 
(1979) detectaron que la ovulación ocurría 24 hosas después 
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Gráfica 1. Representación de los cambios hormonales 
en el plasma pcrif6rico durante el ciclo 
estral de la oveja. Adaptado de Bear<lcn 
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de que la LH alcanzaba su máximo nivel y 30.4 ! 1.33 hura~ de 
iniciado el estro en ovejas 111 de France. La conce11traci6n 
de LH no tuvo relación con el número de cuerpos lúteo formados 
(Tabla 1) . 

La curva para la prolactina nos indica incremento de sus 
concentraciones alrededor d~ la fase estral pero manteniendose 
a niveles basales en él resto del ciclo estral (Lamming et.al. 
1974). Una vez ocurrida la descarga ~reuvulatoria de esas hor
monas sobreviene la ovulación con posterior formación del cuer
po !Oteo aproximádamente al d[a 4 o 5 del ciclo estral (bea~den 

y Fuquay,1980) detectandose incr~mento en la concentración de 
progesterona producto de la secreción del cuerpo lúteo(y que 
nos indica la presentación del diestro). Esta progest~rona in
terrumpe la retroalimentación positiva de los estr6genos in
hibiendo por tanto las descargas de LH (Karsh,1984). La pro<lucr 
ción de prostaglandinas F2o<.(PGF 2oc..) a su vez también es in
hibida a partir del útero (Thimonier, 1979). En esta fase de 
diestro es cuando se alcanzan los máximos valores en la con
centración de progesterona(aproximádamente 2.5 ng/ml) aunque 
influenciado por factores como el estado nutricional y la es
tación de cr[a (Lamond et.al.,197Z; Thorburn ct.al.,1969;Bin
don et.al., 1975; Quirke y Gosling 1976, citados por Jara,1980). 
Tambi~n se encuentran disminu[das las cantidades de FSH, LH 
y estrógenos. 

Alrededor del treceavo d[a del ciclo la p1ogesterona 
empieza a declinar nuevamente y se suceden aumentos frecuen
tes de PGF 2o1.. los cuales alcanzan un nivel máximo de 20 ng/ml 
(Thimonier, 1979) con lo cual se acelera la regresión del cuer
po lúteo, la cual es morfol6gicarnente irreversible des~ués del 
dia 15 del ciclo estral (Moor ~.citados por Thimonier 
1979). Tal regresión al parecer es debida ya sea a que las 
PGF 2,... disminuyen el aporte sanguineo a las ce lulas luteales 
o a que provoquen una fragilidad de los lisosomas que luego 
liberan sus enzimas y por tanto ocasionan destrucci6u celular 
(Stacy et .al., 1976). En el proceso de regresión también jue
gan papel importante los estr6genos ya que estimulan la li
beración de PGF 2-c. y por ende la luteólisis (1-lcCranken et .al., 
citados por Thimonier,1979) con lo cual los niveles de proges
terona caen drásticamente,s~ rom~cvc el bloqueo en el hipo-
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TABLA 1. TASA OVULATORlA Y CARACTERISTIC¡\S DE LA DESCARGA OVULJ\TORIA DI; LI! PARA . . 
ALGUNAS RAZAS Y CRUZAS OVINAS 

tasa de tiempo desde duración de concentra- integral de con-
RAZA No.de ovejas ovulación la aparición la de'scarga ción má::<i- centración sobre 

del estro a la (hs) ma(ng/ml) duración 
descarga de (ng/rnl-lh- 1) Lll(hs:) 

ROMANOV 15 2.86 17. 6 1o.1 SS 2 22 

1 BERRICHON 14 1. 20 6.0 7.6 54 174 ~ 

(,/1 
1 

ROMANOV 

X 1 5 2.07 8.6 9.5 81 320 

BERRICHON 

SOLOGNOTE 15 LZO s~o 10.0 51 206 

Thimonier, 1979. 



tálamo o adenohipófi sis resultando en 1 iberac i6n de FSH, LH, 
prolactina e iniciándose un nuevo ciclo. 

La descripción anterior corresponde a un ciclo estrol nor
mal .Este se vé interrumpido cuando se presento la estación de 
anestro la cual está influenciado en gran medida por el foto
período, como se analizará en el tema correspondiente. 

'$.2) • · COMPORTAMIENTO SEXUAL 

El reconocimiento del comportamiento sexual ha ido to
mando cada vez más relevancia con objeto de poder identificar 
sobre todo ovejas en celo, capacidad fertilizadora de los 
carneros o fallas en la fertilidad debidas a cambios o varia
ciones en el comportamiento del macho o de la hembra. 

En las ovejas, a diferencia de las vacas, el hombre no 
puede detectar tan fácilmente la actividad sexual en ausencia 
del carnero. La actividad de montar o mantarse entre ellas es 
minima o no existe,tampoco se incrementa su actividad en ca
minar durante el estro(Lidsay y Fletcher, citados por Blockey 
1980). Es por ello,entonces, que el macho juega un papel fun
damental en la detección y cstimulación de las ovejas en celo. 
Se han establecido algunos rasgos característicos de la acti
vidad que guarda más o menos la secuencia citada por Pelletier 
et.al. (1977); A la introducción de los machos, éstos empiezan 
a desplazarse entre las ovejas oliendo sus vulvas y aquella 
que cst5 en celo permanece estfitica de modo que el carnero la 
huele continuamente y luego levanta el labio superior en for
ma caractcristica. Las ovejas que no estan en celo no permane
cen estáticas ni muestran interés por el macho. Es común ob
servar que la oveja en celo sigue contínuamente al macho o 

~ncluso si éste se encuentra atado aquella migra hacia él 
(Arnold y Dudzinski,1978). Una vez que una oveja encuentra 
pareja,no busca a otro carnero, aunque esto es variable depcn
diéndo de otros factores como la raza, el nfimero de carneros 
en el corral,la dominancia social y la edad de los animales. 
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ScgGn Blockey(l980), la respuesta de la oveja al cortejo 
<lepen<le <le la etapa del estro asi n las pocas horas de ini
ciado, ln oveja exhibe una respuesta de baja intensidad detenién
dose cuan<lo se acerca el carnero, vuelve la cabeza y lo mira, 
el carnero le olfatea la región ano-genital y aquella se detie
ne mientras el macho le"golpea" con los miembros anteriores o 
bien la oveja camina unos pasos para luego detenerse y volver 
n mirar al carnero. A la mitad del estro, la oveja es notable

mente más agresiva cuando la busca el carnero(se detiene con 
prontitud y gira su cabeza hacia el carnero, puede elevar la 

cola, acuclillarse y orinar en un acto provocatiVo).En esta fa
se la oveja puede ser quien inicie el cortejo sexual cuando 
se aproxima al carnero y frota su nariz contra los cuartos de
lanteros a lo cual éste responde con un "golpeo" vigoroso.La 
oveja también puede actuar circundando al carnero,le coloca 
la cabeza en el flanco con la nariz diréctamente en el área 
escrotal para luego ejercer movimientos en cóntra de él con 
lo cual se intensifica el deseo del carnero para la monta.En 
la última fase del estro la oveja exhibe un comportamiento de 
baja intensidad hasta la finalización de esta parte del ciclo 

sexual. Como parte del comportamiento, el carnero emite sonidos 
guturales y luego del cortejo monta a la oveja siguiendo la 
introducción del pene.El carnero adopta una elevaci6n caracte
ristica de la cabeza durante el servicio,después saca el pene 
y desmonta inmediatamente(Figura 1). 

Es importante que al realizar el empadre se tomen en cuen

ta algunos factores como la raza,la edad,la proporción carnero; 
ovejas, de modo de tratar de mejorar la eficiencia reproductiva. 

Se ha demostrado(Arnold y Dudzinski,1978) que la compe
tencia entre las ovejas por el carnero ocurre,acentulndose m6s 
cuando existe combjnación de ovejas adultas y jóvenes, obtenién
do éstas últimas un menor número de servicios por no poder com
petir fuertemente contra las ovejas adultas. Por otra parte, 
puede existir dominancia social de un carnero sobre los dem&s, 
lo cual provoca que dicho carnero efectúe servicios muy fre
cuentes y con lo cual disminuya la calidad de su semen, o bien 
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Al entrar el macho huele 

la vulva Je las ovejas 
El macho levanta el labio superio1 
en forma caracteristica 

El carnero busca a la hembra y le "golpetea" con 

los miembros anteriores 

Si la hembra estfi en celo se deja montar. 

Figura 1. Comportamiento sexual en los ovinos 
Pelletier ct.al. ll977). 
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no permite la monta por otros carneros quedando por lo tanto 
un n6mero de ovejas sin servicio. La edad tambiEn influye en 
el comportamiento sexual, como se puede observar en los 5 pun

tos siguientcs(Grubb,citado por Arnold y Dudzinski,1978): 

1).- Corderos(primeros dos meses de edad);muestran un"golpco" 
o contacto incomplcto,hay falta de circundancia y <le 
erección peneana. Montan en un· contexto no sexual. 

2) .- Corderos(siguientes 6 meses); el"golpeteo" ahora es com
pleto, habi&ndo circundancia y coceo pero la erección 
del pene es dudosa. Puede ocurrir la monta de ovejas 

adultas. 
3) .- Corderos(Primcra estación de cría);hay monta de ovejas en 

estro y se muestra en definitiva un contexto sexual. 
4).- Carneros jóvenes( de medio a cuatro y medio afios de edad); 

se observan las manifestaciones anteriores y la monta es 
puramente de un contexto sexual.Puede oc~rrir la monta entre 

carneros pero es muy rara. 
S) .- Carneros adultos; se observa todo un contexto sexual y 

la monta entre carneros no es aparente. 
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3.3) . - FACTORES QUE INFUJYEN EN EL ESTRO 

La iniciación <le la actividad reproductiva(actividad se
xual Y. de presentación regular de celos)está determinada por 
una serie de factores,algunos de ellos inherentes al animal 
y otros al medio ambiente. 

La manifestación del celo puede ser afectada por la edad, 
raza, fotopcríodo, temperatura, humedad, nutrición, presencia 
del carnero, entre otros , como a continuación será visto. 

1.3.1).- CRONOLOGIA 

En la vida reproductiva del animal(tomando como referen

cia la edad) existen tres etapas en cuanto a las característi
cas del estro o celose refiere. 

a).- La primera sucede cuando se alcanza la pubertad-con un 
inicio irregular en la presentaci6n de los celos los cuales 
tienden a ser más corfos(tan cortos como S horas, ya se
ñalado) y también más corto el ciclo estral. Asimismo con 
regularidad se presentan ovulaciones silentes o celos ano
vulatorios. Esta etapa depende de varios factores,prin
cipalmente; peso,nutrición, edad y época <le nacimiento, 

b).- La segunda etapa es lo referente a la hembra adulta, ya 
alcanzada la maduréz sexual. En ésta las características 
del celo,propias de la es~ecie, se normalizan. La duración 
del ciclo estral es de 16'a 17 días en promedio y la dura
ción del estro con un promedio de 36 horas. La hembra com
pite actívamente por la atención del carnero y tiene más 
tendencia a formar el harem, se reducen las ovulaciones si
lentes y los estros anovulatorios, etc. Lo ptimo de esta 

etapa se logra cuando la oveja alcanza los 4 a 6 años de 
edad 
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e).- Senectud; última fase, alcanzada después de los 8-9 afios 
de edad. Durante ésta y por influencias medio ambientales 
(nutricionales, sociales, etc.) la capacidad del animal 
tiende e disminuír. Pero aún faltan estudios para confir
mar tal aseveración. 

De estas tres, la primera reviste gran importancia ya 
que es actuando aquí en donde podemos ampliar el tiempo de 
vida productiva de una oveja. La segunda etapa ya se ha mencio
nado en los apartados 1 y 2 mientras que para la última aún 
faltan estudios concluyentes para realizar una amplia revi
sión. 

'33.2).- PUBERTAD. 

El termino pubertad involucra en general el inicio de 
la vida reproductiva del individuo. Para definirla existen di
versas acepciones dependiendo de los autores. Las dos más 
aceptadas y que sefiala Gonzáles(l974) son las de la manifesta
ción cíclica de celo y la de la primer liberación de gametos. 
Es fácil entender entonces, que los órganos reproductivos se 
tornan funcionales y la reproducción puede ocurrir.Esto no 
quiere decir que el animal esté totalmente apto para el proce
so ya que ello se dari con el tiempo cuando alcance la madu

réz. Como se verá más adelante, ~l manejo de esta etapa puede 
repercutir en avances reproductivos y/o genéticos. La puber
tad a su vez est5 influenciada por factores genéticos y am
bientales(nutrici6n, fotoperiodo, peso, época de nacimiento, 
raza) los cuales han sido revisados extensamente por Dyr -
mundson(1973, 1983) ¡ Quirke (1979).Y raster t:t.al.(1984). 

Existen diferencias en la aparición de la pubertad entre 
y dentro de razas. De igual forma las corderas producto de 
cruzamientos alcanzan más rápido la pubertad que las razas 
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puras progenitoras (Lees, 1978). Experiencias similares encon
tró Quirke(l978). En tanto Castillo ~.al,(1977)encontraron 
para la raza Pelibucy que la edad a la cual se alcanzó la pu
bertad os a los 300 ! 61.6 días con un peso de 22.8 ! 2.7 kg. 

La tahla 2 muestra las diferencias entre algunas razas en la 
edad y peso a los cuales se alcanzo la pubertad. 

3.3. 2. 1). EDAD Y PESO INFLUENCIANDO LA PUBERTAD 

Como se puede ver en la tabla anterior, existen diferen
cias raciales para alcanzar la pubertad sin embargo muchos 
autores toman como referencia el que la cordera haya alcanza
do un 40 a 60 \ del peso vivo adulto para ello, lo cual se 
logra alrededor del octavo mes de vida. 

Tierney (1979) despuEs de un extenso trabajo llegó a la 

conclusión de que el peso vivo es más determinante que la 
edad para que el animal sea pOber. Asimismo, Dyrmundsson 
(1973) en su amplia revisión menciona que las corderas de 
nacimiento sencillo (únicas) alcanzan más pronto la pubertad 
que aquellas procedentes de parto múltiple. F.sto es cierto 
si tomamos en cuenta que el animal proveniente de un parto 
simple nace con más peso y crece más rápidamente al tener 
más alimento disponible (leche) comparado con dos o más que 
se la reparten. A su vez, González y colaboradores (1981), 

estudiando el comporta~icnto reproductivo de ovejas West 
African en clima seco tropical durante 4 anos, reporta la 
edad y peso [' l'l ~p!v~rtad y maduréz sexual relacionada con 

el tipo de nacimiento concordando con lo encontrado por los 

autores anteriores (fabla 3). En tanto, otros como Southam 
citado por Lees (1979) encuentra un aumento del 12 al 881 
en la incidencia de la pubertad dando una alimentación adi
cional después del destete, mientras que Gunn (citado por 
Land,1978) encontró que corderas suplementadas mostraron la 
pubertad en la primer estación de cria comparado con las 

no sup l emcn tadas. 
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TABLA 2. EDAD Y PESO EN QUE ALCANZAN LA PUBERTAD DIFERENTES RAZAS OVINAS 

RAZA No. ANIMALES LOCALIDAD EDAD(DIAS) PESO CORPORAL(KG}_____ 
X(+ E.S.2 Rango &ft- E.S.) Rango 

Columbia 21 USA 250 .s (3. 2) ---
Corriedale 70 Uruguay 243 28.8 

Finn Landrace 43 Escocia 210 32.7 25.9-41.3 

Hampshire 15 USA 276.8 (4. 5) 48.4(1) ---
Merino 185 Australia 54 7. 2 538.5-569.8 

Merino 32 Sudafrica 442 .5 396-491 44.5 34-54.9 

Rambouillet 73 USA 312 197-577 

"' Rambouillet 7 USA 347.1 (5.6) 54. 7 ( 1. 9) 
N 

Romney Marsh 95 N. Z. 273 212-307 34 24-41 

Suffolk 12 Inglaterra 240 (3.4) 222-261 41. 7(2. 2) 31-51.3 

Targhee USA 217 46. 1 

Adaptado de Dyrmundsson (1973). 



TABLA 3. EDAD Y PESO A LA PUBERTAD Y MADUREZ SEXUAL Y SU VARIACION EN RELACION 
AL TIPO DE NACIMIENTO EN BORR_EG_'A_S_W_._A_F_·R_I_C_A_N _________________ _ 

Edad y tipo de P U B E R T A D X 
nacimiento N EDAD(días) PESO(kg) % PESO ADULTO 

Edad promedio 196 286.2!41.3 20.9~2.4 

Edad mínima 

Edad máxima 

Tipo de naci
miento * 

Simple 

190 13 .6 

420 23. 6 

Doble 72 
+ + ' 312.1-53.1 19.7-2.7 

González y Col. (1981) 
X= peso medio 34.2 kg 
XX• Peso medio 36.8 kg 

* P >o. 5 
N• No. de animales. 

61. 6 

39.8 

69.0 

ú3.7 

62.4 

M A D U R E Z S E X U A L XX 
N EDAD(días) PESO(kg) '!. PESO ADULTO 

66.3 

221 22.1 60. 1 

560 28.5 77.4 

67.3 

84 348.1!52 23.s!2.2 66. 1 



La importancia del peso corporal en pGberes radica en 
que estfi relacionado con el peso ovarico y con la actividad 
de síntesis y secresi6n de gonadotropinas por parte de la 
hipófisis y respuesta de los órganos blanco de dichas hormo
nas (Dyrmundsson,1913). 

Los eventos hormonales para la aparición de la pubertad 
no están bi&n esclarecidos, sin embargo se ha notado que en 
las corderas la capacidad de su folículo para secretar estró
genos, testosterona y progesterona,in vitro, es similar al de 
las adultas(Trounson y Willadsen & Moor, citados por Land, 

1978). Asimismo, las concentraciones de LH y FSI! están dentro 
del mismo rango que para las adultas lo cual nos indica que 
aquellas pueden ser capaz de ovular y ser fertilizadas aGn 
antes de la pubertad (por inducción artificial) aunque no 
puedan llevar a término la gestación sin un refuerzo hormonal 
(progesterona). Esta evidencia está apoyada por los trabajos 
de Trounson et·!Ll· (1977)y Quirke(l979). 

Habiendo detectado la importancia del peso en relación 
a la edad en que se alcanza la pubertad, es necesario el 
implementar técnicas adecuadas durante la crianza para que 

las corderas lleguen lo más pronto posible a esta etapa. 

~.3.2.2) .- EPOCA DE NACIMIENTO DETER1'IINANDO LA PUBERTAD. 

Otro factor estrechamente relacionado con la edad y peso 
que inciden en el adelanto o retrazo de la pubertad es la 
época de nacimiento. La raz6n por la cual parece darse esta . 

relaci6n se debe a una mayor disponibilidad de alimento 
y por efectos del fotoperíodo. La Tabla 4 muestra claramente 
las diferencias en la aparición de la pubertad en dos razas 

y diferentes latitudes. 

Generalmente, si el nacimiento ocurre en primavera y 

se tiene un crecimiento adecuado, las corderas pueden empa
drarse a la siguiente estación de cría.Esta aseveración se 
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TABLA 4. EDAD Y PESO VIVO DE OVEJAS A LA PUBERTAD EN RELACION A LA EPOCA DE 
NACIMIENTO. 

Epoca o fecha N Edad promedio Peso promedio Raza Lugar Refere:hcia 
promedio de naci- a la pubertad a la pubertad 
miento dias (!" E. S.) kg (!E.S.) 

Sep. 10 1971 10 459 39(1.28) Merino Australia Hauker y 
Kennedy (197 4) 

Nov, 20 1971 17 459 35(1.18) 11 11 " 

~ne. 21 1972 12 430 33,1(1.02) " 11 ,, 
_,. 

Abr. 7 1972 15 361 30,9(0 ,99) " " " 
N Jul. 5 1972 11 388 43.1(1.61) " " 

,, 
Q\ 

Enero-Marzo 289 

Estabulaci6n 300 (12 .8) 21.3(0.5) Pelibuey Yuc., Méx. Ponce de 
Le6n ~t· 
( 1981) 

Pastoreo 413.9(7.3) 22.7(0.3) " " " 

Junio- Julio 
Estabulaci6n 341 • 3 ( 14. 1) 25.2(0.5) " 11 11 

Pastoreo 396. 3e14. 8) 21.1(0.1) " 11 11 



se apoya en los resultados obtenidos con la ra:a Merino y que 
se observan en la Tabla S. 

TABLA S. PESO Y EDAD DE OVEJAS MERINO A LA PllBERTAD 

(VICTORIA, AUSTRALIA) 

Estación de 
nacimiento 

Primavera 

Verano 

Invierno 

Restall (1976). 

edad promedio al 
ler. estro (días) 

186(rango de 120-280) 

37S(rango de 280-440) 

286(rango de 200-360) 

peso promedio 
1 er. cstro(kg) 

34 

43 

37 

al 

En tanto la 9rlfica 3 muestra la relaci6n entre la edad 
y peso al primer estro con la fecha de nacimiento en corderas 
Clun Forest. 

3.3. 2. 3). - INFLUENCIA DEL FOTOPERIODO EN LA PUBERTAD 

Se ha discutido bastante el efecto del fotoperíodo sobre 
esta etapa y en forma general se ha observado que al inicio 
de la estación de cría,con la uisminución de las horas luz, 
se promueve la aparición de la pubertad aún cuando experien
cias con fotoperíodos controlados han mostrado resultados di
versos como son los ciclos aberrantes o la no presentaci6n de 
ellos (Foster,1983). 

'3,3. 2. 4). - INFLUENCIA DEL MACHO EN LA APARICI~N DE LA PUBERTAD 

Tambicn se ha estudiado el posible efecto de la presen
cia del carnero en la presentación de la pubertad. El efecto 
macho ya se ha comprobado ser efectivo en ovejas adultas para 
el reinicio de la actividad reproductiva, despufis del anestro 
estacional, sin embargo aún no hay datos concluyentes que 
indiquen que se acelera la aparición de la pubertad en las 
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corderas, aún y cuando Signoret (1980) haya observado algunos 
de estos efectos. 

El celo en las ovejas púberes no tiene las mismas caracte· 
rísticas que el de las adultas; en primer lugar aquel es de 
más baja intensidad, lo cual según Dyrmundsson(l973) puede ser 
debido a una deficiencia en la secreción esteroidal por parte 
del ovario en desarrollo, aún cuando las glándulas adrcnales 
también secretan dichas hormonas en esta etapa, como lo esta
blecen Meijsroelofs y Moll (1978). 

También es posible observar ovulaciones silentes antes 
del primer estro manifiesto y la duración de los ciclos estra
les y del celo tienden a ser m~s cortos que en ovejas adul
tas (Restall,1976; Lees,1979; Edey et.al.,1977). 

Edey et.al.,(1977) al estudiar tres grupos de ovejas pú
beres (dos de Merino y uno de Perendale) encontr6 que de un 
20 a 30 \ de las Merino y un 6.6 \ de las Perendale no ovula
ban al primes estro. En el caso de las Merino, algunos de 
estos celos siguieron a otros con ovulaci6n. Sin embargo mu
chas de las corderas presentan un segundo estro anovulatorio 
y luego entran en anestro. Por último, estos autores encontra
ron que el ciclo estral en las corderas Pcrendale era de 15.9 
dias cuando provenía de un estro anovulatorio comparado con 
16.7 dias cuando si ocurría la ovulación. 

"3.3. 3). - P:ECTO DEL FOTOPERIODO EN LA PRESENTACI OS IlE l.A 
ESTACION DE CRIA. 

Ya se ha hecho menci6n que las ovejas presentan, dentro 
de su período reproductivo, b§sicamcnte dos etapas importan
tes; el de la actividad sexual que es definido como estación 
de cría y el de reposo o anestro estacional. Como se verá pos
teriormente, estos períodos varían dependiendo sobre todo de 
la raza y su origen. Sin embargo, en general, tas c~tacioncs 
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que involucran a la mayor actividad sexual son las del otofto 
e invierno y las de inactividad a las de primavera y sobre todo 
el verano (Hafez.1952; Ortavant, ~!_1.,1964; Schott ~-J!l., 
1939). La actividad entonces, presenta una fol'Jlla de curva en 
la cual es máxima al centro de la misma manifestandose entre 
otras cosas por la prescntaci6n de celos regulares y largos 
así como una mejor tasa ovulatoria. Las variaciones que se dan 
en la estacionalidad se discuten posteriormente. 

Existen múltiples evidencias, más para ra~as de origen 
septentrional, que el control de.la actividad sexual está re
gida por el fotoperíodo, siendo este el factor medioambiental 
más constante a través del afio y las variaciones del mismo se 
darán dependiendo de la latitud. En general las ovejas han 
sido clasificadas como animales de día corto debido a que cuan
do se dá.el inicio en el descenso del número de horas luz,por 
·día, es decir a partir del solsticio del verano (Zl de junio) 
empieza la presentaci6n de celos. Sin embargo el efecto es 
variable sobre las razas y por esto han sido clasificadas, 
como ya se mencion6, en animales poliéstricos continuos o de 
estaci6n de cría larga y en poliéstricos estacionales que a 
su vez presentan una duraci6n intermedia Q corta (Cuadro 1). 

"3.3.3 .1). - SUCESOS HORMONALES QUE GOBIERNAN LA AP.ARICION Y CESE 

DE LA ESTACION DE CRIA. 

Turek t;,t...!}.(1979) seftahn cuatro eventos principales 
que intervienen sobre el inicio o cese de la actividad repro
ductiva, los cuales son: 

i).- Percepci6n de la luz por el individuo. 
ii). - El organismo hace una evaluación de la duraci6n del 

dia(o noche), implicando la existencia de un sistema 
medidor del tiempo. 

iii).- A partir del sistema medidor del tiempo, se transfiere 
informaci6n al eje hipotal&mico-pituitario el cual di
rectamente regula la función gonadal. 
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' 
iv).- Ocurre una alteraci6n en la actividad hipotalámica

pituitaria-gonadal. 

En los mamiferos el ojo es al parecer el principal sitio 
de percepci6n de la luz to cual fué comprobado por diversos 
autores,citados por Turek ~~i!.l..(1979) y quienes observaron 
un cese en la función reproductiva después de la enucleaci6n 
de ambos ojos. También se han detectado fotorreceptores extra
oculares en reptiles y aves. 

La forma en que el ojo transmite las sefiales luminicas 
es aún incierta y se hacen conjeturas sobre la acci6n de los 
bastones que contienen la rodopsina y un complejo tracto
retino-hipotalámico-núcleo supraquiasmático. En tanto también 
se discute sobre el sistema medidor del fotoperíodo (este al 
parecer se localiza en el n6cleo supraquiasmático involucrando 
los ritmos circandianos). Asimismo se ha asociado la acci6n 
de la glándula pineat en el control del proceso reproductivo 
al encontrarse trabajos que han demostrado que la Melatonina 
producida por dicha glándula puede inhibir o prom~ver la fun
ci6n gonadal dependiendo de las condiciones fotoperiodicas exis
tentes (Turek t;!_.!)..,1979). Roual y Neiswender, citados por 
Reeves,(1980), scftalan que las ovejas sometidas a períodos de 
luz y oscuridad liberaban m§s melatonina durante las horas 
de oscuridad. En este aspecto, Williams(l984) dice que los 
cambios de concentraci6n de melatonina act~an como una scftal 
bioquimica sobre el eje neuro-endocrino liberandose después 
las gonadotropinas que inducen el cambio ~stacional en la 
actividad reproductiva. El mismo autor menciona que las 
concentraciones de melatonina pueden inducirse a partir de 
fuentes externas( inyecci6n parenteral o vía oral) de tal 
manera que se simule una noche larga con lo cual se puede 
adelantar la estación reproductiva aún y cuando los dras 

sean largos.&fectos similares los han ouze~vauo Huwldnd 

~ .• (1984). 
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Se sabe que el aumento del fotoperíodo provoca una dis
minución de la actividad reproductiva en ovinos involucrando 
específicamente un paso del ciclo estral. De acuerdo a Legan 
y Karsch (1979), la alteración de ese paso y que como conse
cuencia conduce al anestro estacional es la ausencia del in
cremento sostenido en la secreción tónica de LH. Los mismos 
autores mencionan que los aumentos inducidos de estradiol 
durante el anestro se h&cen acompafiar por una disminuci6n 
drástica en la LH circulantc,lo cual podría indicar que el 
estradiol ejerce una retroalimentación negativa durante el 
periodo de inactividad ovárica. 

Siguiendo a estos autores, cuando el último cuerpo lúteo 
de la estación de cría sufre regresión, la secreción tóni-
ca de LH puede aumentar,lo que a su vez provocaTia un aumen
to en la secreción de estradiol. Sin embargo, estos ejercen 
su retroalimentación negativa sobre la LH impidiendole su 
secreción tónica y como consecuencia los estr6genos disminu
yen antes de alcanzar el umbral que les permita disparar la 
oleada de LH y con ello cesa el ciclo estral y puede esta
blecerse un mecanismo de retroalimentación negativo entre 
los dos. 

La acción retroalimentadora negativa sobre la LH por 
parte de los estrógenos disminuye cuando el fotop~riodo se 
acorta, permitiendo un incremento sostenido en la liberación 
de LH y paralelamente de estradiol y,consecuentemente, el 
reinicio de la actividad sexual. Los cambios hormonales están 
de acuerdo con aquellos encontrados por Rawlings ~ . .!!).., 

(1977). Un esquema muy general de la regulación de la acti
vidad sexual es el presentado en la Figura Z. 

Durante el periodo de anestro, entonces, las concentra
ciones plasmáticas de estradiol y LH adem§s de progesterona, 
se mantienen en niveles basales y nunca es deprimida total
mente su acción. Característicamente, al inicio y terminación 
de la estación de cría, hay ciclos ovulatorios pero sin las 
manifestaciones del celo correspondiente. 
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llasta aqui se ha hecho mención a las posibles formas en 
que act6a la luz sobre la actividad sexual, sin embargo es 
importante mencionar algunas variaciones que se dan de acuer
do a la raza y latitud. lfafez (1952) en su revisión sobre las 
estaciones de cria en diferentes all1bientes y localidades men
ciona que como un mecanismo de adaptación las ovejas, por 
su origen, presentan una mayor o menor tendencia a la esta
cionalidad. De esta manera, las ovejas de origen muy septen
trional tienden a presentar periodos de actividad muy marca
dos, por ejemplo las ovejas Soay de las Islas llébridas,Faeroes 
e Islandia de latitudes 59 a 67° N, cuya estación reproductiva 
se restringe a no más de dos meses que son Noviembre y Diciem
bre. Conforme el orígen de las ovejas se va acercando al ecua
dor su estación de cría se va ampliando para llegar a señalar 
que eh el caso de ovejas de climas ecuatoriales su actividad 
reproductiva se manifiesta todo el afio. Pero a6n así existe 
tendencia a una mayor actividad en los meses que comprenden 
el otoño y principios del invierno lo que correspondería 
probablemente en razas de ovejas domésticas a la influencia 
de sus ancestros. Los reportes sobre las mejores condiciones 
de aparcamiento para el otoño e invierno son múltiples (Va

lencia.~.!:~· ,1981; Ortavant,1977; Scott,1975; Hafez,1952). 

En general, la máxima actividad ovárica se da hacia la 
mitad de la estación de cría y la duración de los celos así 
como del ciclo estral es más uniforme. Se ha observado también 
que el comportamiento sexual tiende a diluírse o a ser menor 
al inicio y final de la estación-. La 1'.ahla 6 muestra la du
raci6n del ciclo estral y del estro en los últimos seis ci
clos estrales antes del anestro en las razas Western Whitcfacc. 
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TABLA 6. DURACION JlEL CICLO ESTltU a ESTltO EN LOS llLTrMOS SEÍS 

CICLOS SEXUALES ANTES DF. JA APl\RICWN DEL ANESTRO ES 

TACIONAL. 

Ciclo pre- Duración del ciclo Jluración del estro 
ancstro estral (días) (hs.) 

-5 16. s o.sª 28.0 + 2. 7 + -

-4 16.0 (). 4 24. o + 2. 9 • -
-3 16. 3 o. 5 30.7 + 2. 5 + -

-2 16. 7 o. 3 22.7 + 
2. 5 :!" -

-1 16. 7 0.3 21. 3 
~-

2. 7 + -
último + * 17.0 + 0.6 15.7 - 5.6 

án=6, X ! E.S. Rawlings <!.!:·~· ,(1977). 

* significativamente diferente de todas las medias arriba 
(P<0.05). 

Estos efectos de la luz y del origen de las razas de 
ovinos sobre el comportamiento han llevado a estudiarlo en 

otras latitudes. Ya l!afcz (1952) en su recopilación, marca, 
como se aprecia en la Figura 3, las variaciones a la esta
cionalidad sobre todo en Merino dependiendo la latitud, obser
vando que conforme eran movidos hacia el ecuador, la cons
tancia en la presentación de celos era mayor, mientras que 
en los de latitudes mayores se presenta la tendencia a la es

tacionalidad. 
El trabajo de Hulet Q..!>.!Ll· ,(1974), en el cual se tras

ladaron ovejas de la misma raza (Rambouil !et) a dos lat itudcs 
diferentes, una a los 436 N (Jdaho) y otra a los 32°N (Texas), 

encoutr6 elatos simi !ares a los reportados por llafez, coTTlo se 
aprecia en la Tib1a 7. 
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l. Suffolk; Cambridge S zºN 

I J • Karakul; Rumania 47°N 

I I l. ~le zcla j California 33°N 

IV. Merino; Kenya Ecuador 

v. ~!crino; N. \~. Australia 2oºs 

VI. Merino; On<lcrsteport 26°S 

VII. Merino; Pretoria 26°s 

VIII. Merino; Ermc lo, Sud Australia 26°S 

IX. ~le r i no; Australia 2aºs 

X. ~le r i no ; IV. Australia 32ºs 

X l. ~le r i no; N.S.\':. Australia 34ºs 

XII. Co rriedal e; N. Zealand 39ºs 

X 111. ~·le r i no ; J\us t ni l ia 41°s 
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Tabla 7. EFECTO UEL TIEMPO DE APAREAMIENTO SOBRE EL ESTRO 

y LA OVULAC ION EN OVEJAS ADULTAS RAMBOUILLET EN 

ID.\110 ·----
Q de ovejas en celo % de ovejas ovulando o ---

~les Idaho Texas Idaho Texas 

-----

[ncro 1 o o 100 100 100 

Febrero 100 100 100 94 

~-la r:o 84 40 94 52 

Abril 26 38 32 32 

~layo 2 31 2 31 

Junio 7 44 7 75 

Julio 6 94 6 94 

:\gasto 1 2 86 41 100 

Scpt iembre 88 94 1 o o 94 

Octubre 100 94 94 100 

:~ov iembre 100 97 1 o o 91 

Diciembre 100 100 1 o o 1 00 

llulet et .al., 1974. 



El aspecto intcrtJsantc en el cfcl.'.to de la latitud sobre 

el comportamiento reproductivo se <l5 en que parecería que no 
todas las razas tienen la capacidad <le adaptarse a las con
diciones imperantas Ch ellas, con facilidad. 

Beaty y Williams (1971) al trasladar ovejas muy esta
cionales de una latitud superior a los soºN a una al nivel 
del ecuador (latitud 1° N),obtuvieron tasas de fertilidad que 
no dieron ni siquiera para la reposición. En el caso de los 
celos se presentaron desordenados y posteriormente mostraron 
tendencia a aglutinarse. 

Sin embargo si existe, aunque sea tardada, una respuesta 
de adaptación por parte de los animales al ser trasladados a 
diferentes latitudes. Hafez(l952) reporta que las ovejas de 
raza Columbia que fueron movidas a· latitudes mis bajas requi
rieron cerca de dos años para su adaptación. 

De Luces ~.al.,(1983) en un estudio· realizado en la la
titud 19ºN al comparar 5 razas ovinas encontró que en el caso 

de la Rornney Marsh y Corriedale su estación de cría se alarga 
por casi 6 meses mientras que la Suffolk tiende a conservar 
una mayor estacionalidad. En el caso de las ovejas nativas 
(Criollas) y Rambouillet, estas manifiestan actividad práctica
mente a través del año, Sin embargo todas las razas tienden 
a presentar como mayor época (en presentación y duración de 
celo) a el fin del verano, el otoño y principios del invier
no. La Gi:gfica 4 y el cuadro 2 muestran las curvas de presen
tación de celos así como la duración promedio en dias de la 

estación de cria. 

Se ha mencionado que el fotoperíodo influye cuando ini
cia su disminución, sin embargo es interesante sefialar que 
parecería ser que en algunas razas e1 estímulo real sea la 
rnfixima duración del día {horas luz) o bien que existe algfin 
otro mecanismo a6n desconocido y que se podria mencionar co
mo reloj biol6gico que dctcrmin' los cambios de la actividad. 
Las suposiciones anteriores se basan en el hecho de que se ha 
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CUADRO 2. DURACION PROMEDIO DE LA ESTACION DE CRIA EN DIAS 
DEL PRIMERO AL ULTIMO CELO. 

RAZA 

RAMBOUILLET 
CRIOLLA 
ROMNEY 
CORRIEDALE 
SUFFOLK 

De Lucas et.al.,(1983) 

DIAS PROMEDIO 

209.86!45.84 a 
205.66!53.21 a 
148.08!36.53 b 
131. 57!27 .os b 

123.ss!43.81 h 
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observado en machos sometidos a fotoperiodos continuos largos 
(de 16 horas de luz) o bien,cortos(de 8 horas de luz), que 
éstos reinician o cesan su actividad en forma de cambio en 

el difimetro testicular y en la calidad espermática(Ortavant, 
1977; Schanbacher y Lunstra,1976). Eh algunas razas se ha pos
tulado que el minimo fotoperíodo puede determinar el "con
tacto" o "arranque" del inicio de la actividad sexual (Dyr
mundsson, 1979). 

Wheeler y Land {1977) a su vez estudiaron las variaciones 
estacionales reproductivas de tres razas ovinas (Finnish Lan
drace, Tasmanian Merino y Scottish Blackface) observando que 
la raza Merino inicia antes que las otras dos las manifesta
ciones de estro y ovulaci6n, sin emhargo esos celos son menos 
regulares comparado con los de aquellas, como se puede apre
ciar en la Gráfica S. 

Estos mismo autores grafican la distribución de frecuen
cias de la duración del ciclo estral y que resulta como se 
aprecia en la Gráfica 6. En ella podemos observar que existe 
un gran intervalo modal de la duración del ciclo estral para 
las Merino. 

Es importante de todas formas investigar si existen otros 
factor.es ambientales como la humedad, temperatura, nutrición, 
etc. que puedan estar involucrados en los cambios de estacio
nalidad común. 

El conocimiento del efecto del fotoperiodo sobre la acti
vidad sexua~ ha servido para inducir cambios en el comporta
miento reproductivo cuando se está en el anestro estacional. 
Los trabajos de Ducker y colaboradores( 19701 • 2•3 •4 y 1975 5) 
así como los de Wheeler y Land(1973j 1977) demuestran lo an
terior aún y cuando tanto la presentación de celos como los 
otros parámetros <le fertilidad y prolificidad nunca han lle
gado a igualar los resultados obtenidos bajo condiciones nor
males de estaci6n de cria.Los tratamientos lumínicos para 
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inducir la actividad reproductiva de las ovejas en a11estro 

se basan primordialmente en la disminución de horas luz por dia. 
Así, Frascr y Laing, citados por Succi i:._t._~l., (1973) detectan 
estros tempranos en las razas Suffolk y Cheviot cuando apli-
can 17 horas diarias de obscuridad durante 28 dias consecuti
vos. 

Del mismo modo, Duckcr c_!.<.~ _ _l.,(1970-2) trabajando con 
ovejas Clun Forest demuestra que el intervalo de reacción 
(nGmero de dias que transcurren desde que se inicia el tra
tamiento hasta que hay manifestaci6n de celos) es más corto 
mientras mis corto es el fotoperiodo. 

"3.3. 4). - EFECTO DE LA TEMPF.RATURA SOBRE LA PRESENTACION DE 
CELOS. 

Existen evidencias de que la temperatura puede modificar 
la presentación de celos. Este efecto ha sido más notorio en 
las bajas temperaturas que en las altas. Quizl el trabajo más 
importante sea el que realizaron Dutt y Bush (1955) quienes 
sometieron a un grupo de ovejas antes del inicio de la esta· 
ción de cría a temperaturas de 7 a 9°c. Como resultado encon
traron que la presentación de celos era más temprano que en 
las ovejas control. El Cuadro 3 muestra el promedio y los ran
gos para cada uno de estos grupos. 

Ferreira y Pires (1975) al comparar Polwart y Corriedale 
observaron, a nivel de campo, un efecto similar en la raza Co
rriedale pero no en la Polwart. Otras experiencias como las 

de Succi ~-j!...l.,(1973) y de Wodzicka-Tomas_zeuska ~.al., Cl.967) 
reportan aspectos similares. Por el contrario, todo parece 
indicar que la temperatura alta no tien ningún efecto sobre la 
presentación de celos (adelanto o retraso), aunque Ferreira 
y Pires(l975) sospechan que las a~tas temperaturas pueden 
bloquear su presentación. Por su lado, MacKenzie ~t.j!_l., (1975) 
encuentran una supresión del estro cuando se combinan el fria 

con una mala condici6n corporal de la oveja. 
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CUADRO 3. TIEMPO DE APARICION Y DURJ\CION DEL PRIMER ESTRO 

EN OVEJAS COLOCADAS A BAJAS TEMPERATURAS MEDIO 

_____ _:;A.::.t...:.:lB:.:I:.=E=NTALES DURANTE LOS MESES DE VERANO. 

Grupo 

Temperatura 
ambiental 

No. de ovejas 

Fecha promedio del 
primer estro 

Rango de aparición 
del primer estro 

Duración promedio 
<lel primer estro 

Ovejas control 

31 . sºc 

20 

Sep. Z + Z.3 días 

Ago. 13 - Sep. 22 

1.3<lías 

** 5ignificativa a nivel 11 

Fuente; Dutt y Bush, 1955. 

Ovojas tratadas 

·--------

1.2 - s.sºc 

20 

Julio 10! 4 días** 

Mayo 31 - Ago.8 

1.45 días 



3.3.5).- EFECTO DE LA NUTRICION SOBRE LA PRESENTACION JJE CELOS. 

La nutrición es un factor que influye en toda la vida 
reproductiva del animal. Ya se hizo mención a su importancia 
en la aparición de la pubertad y, en relación a la presenta
ci6n de celos, posee diversos efectos principalmente dados 
por problemas de baja nutrición o desnutrición. Allison y 

Kelly (1979) sefialnn que la desnutrición provoca una disminu
ción en la incidenciR de celos, llegando a una prolongaci6n 
del ancstro, inclusive, co¡r¡o lo observan Lishman 0. al. (l 974b). 
Aquellos autores, al comparar dos niveles de alimentación 
encuntraron diferencias significativas en la presentación 
de celos entre las ovejas de nivel alto y bajo, siendo menor 
para las primeras. El Cuadro 4 ejemplifica estos efectos. 

El factor nutricional parece ser definitivo al inicio 
y finalización de la estación de cría(Azzarini y P.onzoni 
1972; Braden,1971). Adem5s parece ser que existe una relaci6n 
con la edad de la oveja. Así, en ovejas de diferente edad 
con iguales niveles de subalimentación, se observan efectos 
mis dr5sticos para las de menos de tres afias de edad(Lishman 
~t.~l. ,1974abc). La Gráfica 7 muestra el efecto del plano de 
nutrición en relación a la incidencia de celos conjfintamente 

con la introducción del carnero. Es importante señalar que 
se pueden dar efectos de afio. En la Gráfica 8 se aprecian 
estas variaciones en dos planos de alimentaci6n durante el 
periodo de lactación y con asociaci6n continua con el carne
ro. En ella f5cilmente podemos notar las diferencias provoca~• 
das por el alimento; en ovejas con el plano alto de nutrici6n 
la incidencia de celos es significatívamcnte m5s alta que 
para aquellas con el plano de alimcntaci6n bajo. 

45 



CUADRO 4. INCIDENCIA DE ESTROS CON OVULACION Y TASA MEDIA 

DE OVULACION A DIFERENTES PLANOS DE ALIMENTACION. 

Raza 

Romney 

Boroola 
X 

Romney 

plano de 
nutrici6n 

No. promedio de 
estros/oveja 
( ~ ESM) 

alto(ad.lib.). 6.17 + 0.2 fa 
+ • 

bajo(restringido) 5.10 - 0.26: 

alto(ad.lib.) 6.66 + 0.19fb 
... 

bajo(restringido) 6.14 : 0.18 1
1 

tasa de ovulaci6n 
media(!: ESM) 

1.23 + 0.03 

1 .04 + 0.03 

2.04 + 0.07 

1.96+0.06 

. 
~ c . 
~ 

, 
jd 
' ' t 

En a,b y c se encuentran diferencias estadísticamente sig
nificativas a nivel de P <. 0.01, P <O.OS y P C::.0.01 respec
tivamente. En d no hay diferencias significativas 

Adaptado de Allison y Kelly,(1979). 
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Gr(lficn 8. Vnrincioncs estacionales en la i.nci<lcnci;1 ,Je 

estros en grupos de ovejas sujetas a ;1lto(---

o bajo(---) plano <le nutrición durante el pe

riodo de lactaci6n y ~ontinuamente asociadas 

con carneros despu6s del parto. 

Adaptado <le Lishman ct.a}--=-(1974c). 
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7 3. 6. - H EC'fO DI:: LA J ,UMEIJJ\JJ EN LA PRESJ:NTAC ION IJE CELOS 

Poco es lo que se sabe de los efectos de la humedad en 

relac~n a la actividad reproductiva y generalmente se le 
integra con efectos de tcmp~ratura. Algunas evidencias in

dican que puede cesar la presentación de celos como lo sefia-
1:1 Restall (1976) cuando las lluvias son fuertes, sin embar
go se requiere generar mayor información en relación a este 

efecto. 

~.3. 7. - EFECTO DE LA PRESI:NCIA DEL CARNERO EN LA PRESENTACION 

DE CELOS 

En la parte correspondiente a comportamiento se subray6 
que para hacerse manifiesto el celo en la oveja es necesaria 
la presencia del macho, sin embargo, el efecto que este tie

ne sobre las ovejas es mis importante. Se ha visto que las 
ovejas que presentan el estado <le transici6n de la Gpoca de 

anestro a la época de cria y viceversa responden favórable
men~e en la presentación de celos debido a la presen- --

cia del carnero dado por estimulas de tJpo visual, olfatorio, 

sonoros y tactiles aunque 6stos Oltimos no son indispensa
bles (Scott,1975). La respuesta observada básicamente tjene 

dos aspectos: 1).- acelerar el reinicio de la actividad se
xual (prescntaci6n de celos) y 2).- agrupamiento de los ca
lores (Scott,1975; AzzarinJ y Ponzoni,1972; Signoret,1980), 

pero para que el ·efecto de la presencia del carnero sea no
torio, las ovejas no deben haber estado en contoctu con ma

chos durante la estación de anest10 (Ngere y Dzakuma,1975; 
Scott,1975). Signorct(l980) presupone que el olor Je Ja lana 
del carnero o de su orina puede actuar como estimulante de 

la actividad ovárica, sin embargo el efecto acumulativo <le 
todos los factores pueden ser mejor. Este mismo autor trata 

Je explicar el mecanismo de acci6n del efecto macho resal-



tanda como primer eVLnto una moJiflcacl6n de la liberación 
pulsátil de LH la cual sufre un fuerte lncremento tanto en 

frecuencia como en intensidad. Los pasos siguientes se des
conocen pero se piensa que la estimulaci6n ncuroeDd6crina 

<lado por aquellos factores puede tener como resulLa<l0 un in
cremento en la concentración sanguínea de LH denominado 
olcaJa de L!I, necesaria para la actividad ..::íclica o bien que 

la intervención de otras hormonas como los estr6genos (secre
tados en respuesta al incremento pulsátil de LII) pueda Jis

·pai:·ar la oleada de UI preovulatoria, de tal mo<lo que 24 horas 
dcspuGs de la introducci6n del macho encoutramos elevaciones 
de U: y puede haber ovulaciones silentes cn 6 6 7 días pero 

no detectables por el cantero. Estas, como lo observa Chamley 
(1982) se dan al principio de la encarnerada y las represen-

ta en la gráfica 9. ... . 

entrada del 
carnero N H 

20 17 O 

ov QV OV 
N N ~~~~~~~--=H 

20 6D 17D 

ov ov .:iv 
N N N ---

20 60 60 170 

Gráfica 9. Respuesta del rebaño a las [ero-hormonas 
del carnero. ov= ovulaci6h, H= celo,N= no 
celo, D= días. 

Chamley, 1982. 

Como se puede observar, es posible la presentación de 

hasta tres ovulacione~ silentes antes <le presentarse ovula

ci~~ y celo conjuntam~nte. 

su 

OV 
H 



El tiempo que transcurre desde la introducci6n del car
nero al rebaño hasta la observación de sus efectos (prcsen· 
taci6n de celos) como se vi6,es muy variaLle pero por lo re
gular se necesitan 17 a 26 días (Louw et.al.,1974; Hunter y 
Lishman,1967). Tambi6n se ha encontrado que la presencia del 
carnero puede influir sobre la reactivación de la actividad 
ovárica durante el anestro, manifestada por ovulaciones sin 
presencia de celos aunque en general estas manifestaciones 
son pobres (Martin,1979). o bien se presentan celos cortos. 

En el caso de ovejas que ciclan a trav6s del afio se ha 
encontrado también que el macho ejerce un efecto sobre la 
presentaci6n de celos. Ngere y Dzakuma(1975) trabajando con 
dos razas tropicales encontraron una alta incidencia de apa
reamiento en los primeros 10 dlas post introducción. Estos 
autores además mencionan que existen diferencias raciales 
en la presentaci6n de la respuesta, siendo mayor en las ra
zas por ellos estudiadas que para las reportadas en razas 
de clima templado. La Tabla 8 resume los hallazgos del efec
to macho sobre las ovejas. 
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TJ\BLJ\ 8. EFECTO DE LA PRESENCIA DEL CARNERO SOBRh LA FISIOl.O 

GIA REPRODUCTIVA DE I.A OVEJA. 

Condición fisiológica 
de la hembra 

Pubertad 

Ancstro estacional 

Anestro lactacional 

Estro 

Modificado de Signoret, 1980. 
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efecto del carnero referencia 

----------

Adelanto de la 
pubertad 

Sincronización de 
estros 

Disminución o 
acortamiento 

Duración de la re
ceptividad sexual 

Aceleración en la 
oleada de LH y 
ovulación. 

Dyrmundsson 
and Lees (1972) 

Underwood 
et.al.,(1944) 

Mauleon & 
Dauzier(1965). 

Fletcher y 
Lindsay(1971) 

L inds ay et. al. 
(1975). 



4) .- FACTORES QUE AFECTAN LA FERTILIDAD Y PROLIPICIDAD DE 
LAS OVEJAS 

En los capitulos anteriores se revisaron los diferentes 
aspectos relacionados con la presentaci6n de la actividad se
xual en forma de celos. Sin embargo, la actividad sexual se 
complementa con la tasa ovulatoria para determinar la eficien
cia reproductiva de las ovejas. La fertilidad y prolificidad 
se dan como la suma de la presenta~i6n de celos, la tasa ovu
latoria y que los ovulos sean fecundados y mantenidos hasta 
el parto. En esta etapa pueden influir varios factores ya sea 
de tipo genEtico o ambientar los cuales van a favorecer o no 
la obtención de corderos. 

A continuaci6n se analizan por separado cada uno de los 
factores sin olvidar que en muchas ocasiones el efecto pue
de estar dado por dos o más de ellos. 

4.1).- FACTORES DE TIPO GENETICO 

RAZA: Se sabe que existen variaciones de la fertilidad 
y prolificidad dependiendo de ia raza cuando se encuentran en 
las mismas condiciones climáticas o bien al compararlas a ca
da una de ellas en su ambiente natural. Existen razas del norte 
d~ Europa como la Finnesa o la Romanov que se han destacado 
por su fertilidad y prolificidad, en las cuales los partos de 
mellizos y trillizos son comunes (Hulet, 1981a; Notter y Copen
haver, 1980; Shelton y Klindt,1975; Beall,1978). Otras razas 
menos conodidas pero que han destacado son la Deman de Marrue
cos, la Chics de Grecia y la Flemish de Bélgica (Hulet, 1981a; 
Lysandrides,1981). Es importante mencionar que independiente
mente de las variaciones que se pueden dar por efectos ambien
tales, se encuentran diferencias dentro de rnzas(Scott,1975). 
La Tabla 9 muestra algunas tasas ~e prolificidad en diferen
tes razas. 
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TABLA 9. TAS.\S DE PROLI[ lCIDAD EN DI F[illENTES RAZ~-----

RAZA TAMAfW DE CAt'-1/\Di\ REFERENCIA 
--------- ------·---

Targhee 1. 29 a Terril & Stoehr(1939)* 
Columbia 1. 27 a " " 
Rambouillet 1. 22 b " " 
CorricJale 1. 18 e " " 
Hampshire 1. 54 a Sidwell,Evcrson&Terril 

e 196 2 l * 
Shropshire 1. 23 b " " 11 

Southdown 1. 26 b 11 11 11 

Merino 1. 30 b " 11 " 
Rambouillet 1. 38 a Vascly & Peters (1965)* 

Romnolet 1. 35 a " " 11 

Corriedale 1. 4 5 b " 11 11 

Romeldale 1. 54 b " " " 
Lincoln 1. 56 Wiener (1967) ** 
Blackface 1. 85 11 11 

Cheviot 1.66 11 11 

Southdown 1.42 " 11 

Welsh Mountain 1.40 11 11 

BL X BF 1.62 Donald,Read&Russel(l969) 

CF X BF l. 7 5 " 11 11 

OH X BF 1.48 11 11 11 

FL X BF 2. 16 " 11 11 

Merino X BF 1. 1 2 11 11 11 

BL = Border Lciccstcr, CF = Clun Forest, DH= Dorset Horn 
FL= Finnish Landracc. * diferentes literales indican difc-

rcncia significativa para los datos de cada autor. ** el pro
medio de las medias sin pesar desde los dos aftas con datos pa

ra las 5 razas. 

Fuente: BraJfor<l,1973. 
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lixisten algunas ot•as característica,:; que se han cncon

a;;:.lo asociadas negatí·1amentu a la fertilidad y prolificiclad. 
Una;.; Je las que han proi·ocado mayor investigación soH: l'l~E_ 

SENCI~ DE LANA EN LA CARA y ARRUGAS EN EL CUERPO. Estas carac

terísticas tienen una heredabilidad que se puede considerar 
alta (0.3-0.6) y de correlaciones con la fertilidad de carác
ter ncgntivo, siendo de -0.2 a -0.3 para el caso de arrugas 
y de -0.1 a -0.3 para el caso de lana en la cara, en Merino 
(Ponzoni, 1980; Turner,1977). Ei problema de la lana en la 
cara no es exclusivo de la raza Merino sino que se presenta 
en algunas otras en las cuales ha intervenido para su for
mación, caso de la Corriedale o Polwarth. Tarnbi6n ha sido 
reportado en la raza Romney con los mismos problemas repro
ductivos (Dalton y Rae, 1978; Cockrem y Rae,1966). En cuanto 
al problema de arrugas, 6ste pareceria ser exclusivo de Meri
nos y está bien determinada su relación con la disminución 
de la tasa reproductiva. Así,Atkins (1980) al comparar un re

baño con alta cantidad de arrugas contra otro liso encontr6 
mayor fertilidad en éste último. Resultados similares los re
porta Restall (1976) y que podemos ver en el Cuadro S. Este 
autor propone una mayor eficiencia de las ovejas con menos 
arrugas por existir una alta proporción de gemelos, alta ta
sa de sobrevivencia de los corderos y más oportunidad de 

aparcamiento durante :su vida. 

La fertilidad y prolificidad, dcsgraciadamenie son carac
terist icas que tienen baja heredabilidad y repetibilidad por 

lo cual los intentos de mej oram] en to a través de cll a son di -
fícilcs, pero no imposibles. El ejemplo más palpable es la 
.formnci6n de la raza Trangie(que es muy prolifica)y, aunque 
aún no está bien dcfin]da,la Boroola (Robertson,1979; Ponzo
ni,1980; Turner,1078). Otra alternativa de mejora genética de 
cst;Js características es a través de los cruzamientos para 
la formaci6n de nuevns razas como la Polypay desarrollada en 
los Estados Unidos de Norteaméríca (llulet y Ercanbrack, 1982ab). 
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CUADRO 5. ASOCIACION ENTRE ARRUGAS Y COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO EN 

OVEJAS MERINO. 

Ovejas de 1.5 a 3.5 años Ovejas de 3.5 a 
Característica al ªEareamiento al ªEareamiento 

Ovejas cargadas como porcen
taje de las apareadas 

Ovejas con gemelos como por
centaje de ovejas con cordero 

i de ovejas con p~rdida de 
cordero 

% tle ovejas muertas 

% de corderos muertos 

Restall (1976). 

( + ) arrugas ( 

66.9 

18. 8. 

14.2 

7.2 

14. 7 

- arrugas ( + ) arrugas ( 

82. 1 69.4 

25.8 32 .4 

5.9 17 .4 

3.4 11 • 3 

7. 2 14 • 8 

·----
6.5 años 

- ) arrugas 

77.8 

38.2 

7. 4 

7. 2 

9. 9 



4 .Z) - EFEC1'0 DE LA EDl\D SOBRE I.A FERTILIDAD Y PROLIFICin.'\D. 

Se sabe que la edad desempefia una parte importante en el 
comportamiento reproductivo de la oveja. Como ya se menciono, 
por un lado influye en el inicio de la actividad scxual(puber· 
tad) y por otro modifica el comportamiento en forma de aumen
to en todos los parámetros reproductivos debido a la maduréz. 
Existen múltiples evidencias de que la fertilidad, la proli
ficidad y el porcentaje de procreo mejoran al aumentar la -
edad en la oveja y luego presentan una declinaci6n al entrar 

en la senectud (Sidweel et.al.iJ962; Turnell et.al.,1979; 
Azzarini y Ponzoni,1972; Dickerson y Glimp,1975). A manera 
de ejemplo, la gráfica 10 tomada de Dickerson y Glimp mues· 
tra las curvas de fertilidad en diferentes razas y edades. 
En ella se puede apreciar que aUn cuando hay diferencias -

entre razas en la amplitud de la curva la mayor fertilidad 
se dá entre los~ y 6 años de edad (85-95\), comparado con 

45-75\ de fertilidad a un afio de edad y 60 a 80\ a los 9 
aftos. 

A la edad de 4 a 6 afios, los autores también encuentran 
mejor respuesta para los parámetros: corderos nacidos por --., 
oveja, corderos nacidos vivos y corderos destetados. Gregory 
et.al., (1977) y Restall(1976) encuentran relaciones simila
res entre la edad y el comportamiento reproductivo. 

Algunas de las causas por las cuales se da una mayor 
eficiencia reproductiva en animales adultos comparado con j6-
vencs son, entre otros: 

1) .- Presentan celos más largos y regulares con lo cual 
la cantidad de servicios tiende a incrementarse. 

2) - Dado su comportamiento, tienden a acaparar más 
la atcnci6n del macho (compiten por él más actí
vamente) con obvios resultados de un mayor número 
de monta::;. 
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Gráfica 10. Influencia de la edad sobre la fertilidad, 
(el promedio considera otras razas que no 
aparecen en la gráfica). Modificado de 
Dickerson y Glimp (1975). 
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3J Requieren üe un mc11or número <le mentas par;i quedar 
cargadas. 

4). - Tienen una mayor tasa O\ula::oria y mejor tasa de 
fertil izaci6n '10 ~¡ue garantiza un mayo1· n(¡mero <le 

fetos. 
S) - Pre sen tan menos p:S r<lidas cmb rionar ja:>. 

O::ras característicos que presentan es que destetan una 
mayor cantidad de corderos <lebido a que la habilidad materna 

es mejor, es decir atienden mejor a sus corderos (Harkcr, 1977), 
tienen menor tendencia a aLandonarlos (Arnold y Dudzinski,1978) 
y producen más leche (A:zarini y Ponzoni, 1972)y se reducen 

los problemas de distocia (McFarlane,1961). 

Asimismo, Restall (1976) observa que ovejas primerizas 

son más suscP.ptibles a medio ambientes adversos("stress", 

nutrición, cte.) con lo cual la eficiencia disminuye. El 
Cuadro 6 compara algunas características entre animales jó

venes y adultos. 

4.3) .- EFECTO DE LA NUTRICION SOBRE LA FERTILIDAD Y FECUNDI 
DAD DE LAS OVEJAS 

Anteriormente hemos señalado que la nutrición tiene gran 

influencia sobre la aparición de la pubertad y sobre la mani
festación de celos, todo ello relacionado con el peso vivo y 

edad, pero su efecto no es menos sobre la fertilidad y pro
lificidad de la borrega. Estudios recientes nos muestran una 

gran interrelaci6n (relación lineal) entre tasa ovulatoria 
y peso vivo de la oveja, as1 Kleeman (1983) analizando resul

tados de experimentos de Morley con oveja~ de raza Corrledale, 

Pcrendalc, Scottish Blackface, Merino y Romncy Marsh y Cum
ming (1977) trabajando con ra:as Merino Pcppin y cruza de 
Bordar Leicester X Merino o Pérendalc, detectan un incremon-
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CUADRO 6. D IFERE:KIAS ENTRE OVEJAS JOVENES Y ADULTAS PARA 

ALGUNOS P/\RAMETROS REPRODUCTl,Y~ ----- __ _ 

Parámetro 

Celos cortos 

~o. de servicios para 
quedar cargada· 

~o. de servicios reci
bidos 

Prolificidad 

Fertilidad 

Corderos destetados 
Pérd1das embrionarias 

Repetición del celo 
postservicio 

Fallas en la detección de 
celos por los machos 

' de ovejas apareandosc 
Tasa <le ovulación 
Tasa de fertilizaci6n 

Tasa de sobrevivencia 

embrionaria 
~ de ovejas secas 

Oveja 
adulta -Joven- Referencia 

+ 

+ 

+ 

+ 

+(92) 

1. 73 
0.99 

0.63 
27 

+ Blockey(198U) 

+ 

+ 

+ 

+ 

-(72) * 
1.27 * 
0.87 * 

0.24* 

83 * 

Restall (1976) 

Cahill, et.al.(1975) 

Azzarini y Ponzoni 
(1972) 
Dickerson y Glimp 
(1975) 

" 
" " 

Tyrrel ~t. al. (1979) 

" " 

Prud' han et. al .(1 966) 

Restall ( 1976) 
ti " 

11 

11 11 

11 " 

+, -- ; significan mayor y menor, respectívamente. 

* en primerizas. 
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to en la tasa ovulatori:.i que v:.i Jcl 2 al 3: por c;1da kilo

,1:rnmo de aumento de pc~;o vivo de la oveja, mientras que i\llison 
y Kclly, (1978) encuentran una proporción <le gemelos del (¡'1, 

por cada 4. 5 kg de aumento del peso vivo, como lo muestra la 
gráfica 11. Del mismo modo, Cahíll y lllockey,(1974) encuentran 
tasas <le ovulaci6n de 1.0 con 27 kg de peso vivo hasta 1.23 

cr,¡1 SO kg de peso vivo para ovejas Merino jóvenes. 

El efecto de la nutrición sobre la ovaja y los paráme
tros reproductivos se d6 por dos mecanismos: 

1).- Efecto estatico tlel peso; el cual se presenta por la 
combinación de la condición corporal, peso vivo y 

tamaño corporal de la oveja. Mediante él es posible 
mejorar en un 6% de gemelos por cada 4.5 kg de dife

rencia en el peso (Youni~ et.al.L1978; Doney,1979). 

2). - Efecto dinámico del peso ó "flushing" el cual consis
te en colocar a las ovejas de pobre condición en un 

nivel alto da alimentación justo antes (2 6 3 semanas) 
y duran te el empadre de tal modo que al t iernpo de 1 a 
ovulaci6n se presente un r6pido aumento de la condi

ción corporal. Mediante esta práctica se puede incre
mentar en más del 10\ el parámetro nacimientos mQlti

ples, dado por una mayor tasa de ovulaci6n y mejor 
tasa de concepci6n (Owen,1976; Younis et.al.,1978; 
Doney, 1979; Cockrem, 1979; Azzarini y Ponzoni, 1972). 

Como se puede observar, los efectos del peso son de im

portancia sobre la tasa ovulatoria. El efecto dinámico del 
peso (referido a "flushing") es necesario principalmente cuan

do la condici~n de la oveja es de menos de 3 en la clasifica

ción subjetiva de Russel (Tabla 10) y sus mayores efectos 
son observados cuando se aplica 6 semanas antes del empadre 

y probablemente tenga acción al final de la cstacl6n de cría 
alargandola (Scott,1975). Sin embargo cuando la cor.dici6n 

de la oveja es superior al grado 3 de la misma clasificación, 
la eficiencia reproductiva puede di~minuir. 
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Tamaño de 
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1. 1 

la 
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Peso vivo pre-empadre (kg) 

1 • De Whatawha 
2. De Ruakura 
3. De Inverrnay 
4. De Coop 

Gráfica 11. Relaciones entre peso vivo 
de las ovejas y tamaño de 
la camada (varias razas) 
Modificado de Alli~on y Kelly(1978). 
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Tabla 10. Medici6n de la condici6n corporal en ovej ns 

El primer paso en la medici6n es detectar el grado de promi
nencia de lo~ procesos espinosos de las vértebras lumbares. El 
segundo paso es determinarlo en los procesos transversos de las 
mismas. El tercero es el juzgamicntc de la cantidad de tejido 
muscular y gra!:o, bajo los procesos transversos,de acuerdo a la 
facilidad con que los dedos pasen bajo el final de estos huesos. 
Finalmente evaluar lo "lleno" en apariencia del área muscular 
y el grado de cubierta de grasa en el fingulo entre los procesos 
espinosos y transversos. De acuerde a ello, entonces, los ani
males pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

Condici6n O 

Condición 1 

Condici6n 2 

Condici6n 3 

Condici6n 4 

Condición 5 

Extremadamente emaciados y a punto de morir. No es 
posible detectar ningfin tejido muscular o graso en
tre la piel y hueso. 
Los procesos espinosos se sienten prominentes y agu
dos así como los transversos bajo los cuales pasan 
fácilmente los dedos y éstos se pueden tocar entre 
sí. Apariencia de pequefias áreas musculares pero 
sin cubierta de grasa. 

Los procesos espinosos aún se palpan prominentes 
pero lisos y los procesos individuales pueden ser 
detectados solo como finas corrugaciones. Los pro
cesos transversos son lisos y redondeados y es po
sible pasar los dedos bajo sus terminaciones con 
un poco de presi6n. La apariencia de las área~ mus
culares,con moderada profundidad pero con poca 
cubierta de grasa. 

Los procesos espinosos son detectables solo como 
pequeñas elevaciones. lisas y redondeadas y los 
huesos individualmente pueden ser palpados sólo 
con presión. Los procesos transversos son lisos y 
bien cubiertos y se necesita presi6n firme para 
pasar los dedos sobre sus terminaciones. Las áreas 
musculares estan llenas y tienen una capa moderada 
de grasa. 
Los procesos espino~os pueden ser detectado con 
fuerte presi6n en linea entre la grasa y el área 
muscular. La terminación de los procesos trans
versos no se detecta. El área muscular se obser
va llena y con espesa cubierta de grasa. 
Los procesos espinos~s no pueden ser palpados a6n 
con fuerte presi6n y hay una depresión entre las 
capas de grasa en el lugar donde los procesos es
pinosos pueden ser palpados normalmente. Los trans
versos no se detectan. Las áreas musculares muy 
llenas,con gran cubierta de grasa. Grandes depó
sitos de grasa en anca y cola. 

Russel (1979). 
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Con lo expuesto anteriormente, se puede detectar entonces 
la existencia de un peso crítico, dependiente de l:.i raza, por 
debajo del cual la eficiencia reproductiva disminuye y en cu
yo caso se justifica la implementaci6n del "flushing" o efecto 
dinámico del peso. Por sobre este pesa crítico se encuentra 

una condici6n corporal buena (grade 3) en la cual se tienen -
los mayores beneficios del peso est5tico. Cuando la condici6n 
y peso son muy altos, la oveja est5 obesa y la eficiencia re

productiva tiende a disminuír (Gráfica 1 2). 

Se han determinado pesos críticos para algunas razas 
como las Corriedalc y Romney, de 42 a 43 kg y para la Merino 

de 37 kg (Coop, 1962 y Mc!nnes y Smith, 1966 citados por J\zza
rini y Ponzoni, 1972) y para la cruza de Border Leicester X 

Merino con 40 kg de peso vivo (Fletcher et .al., l 97üb). 

Por otro lad~, se ha postulado que el contenido proteico 
de la dieta es de mayor importancia que el energético y que la 

tasa ovulatoria puede verse fuertemente incrementada cuando 
se proporciona proteína de buena calidad aún y cuando no se 
observen cambios de peso. Este efecto también se dá hasta un 
peso corporal máximo por arriba del cual los resultados ya no 
son c<1nstantes. El efecto de las proteínas se puede observar 
en trabajos de Knight (1980) en donde suministra diferentes 
cantidades de proteína en la dicta y obtiene mayores tasas de 
ovulaci6n cuando hay más proteína. A su vez, Gunn (1972) ob
serva que existe gran relaci6n entre crecimiento de las cor
deras y su tasa de ovulaci6n cuando son adultas, siendo favo
rable para las mantenidas en niveles altos de alimentaci6n. 
En relaci6n al suministro de proteinas falta aún investiga
ci6n pero lo hecho demuestra resultados satisfactorios. 

De la misma manera, tambi6n son importantes algunos otros 

compuestos como las vitaminas y los minerales. De lus primeras 
puede requerirse en algGn momento de A,D y E mientras que de 
los minerales se destacan las influencias del selenio sobre 
la fertilidad, afectando negativamente en caso de deficiencias 
y agravfindose cuando se asocia con la deficiencia de vitami-
na E (Godwin ct.al.,1970; Gun, 1983). Al parecer e!:iste susccp-
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tibilidad a la deficiencia <le selenio dada por influencia ge
nética, habi6ndose estudiado en este aspecto lo concerniente 
al tipo <le hemoglobina y transferrina en los animales como 

lo <lemuestra la tabla 11 y con la cual el autor concluye que 
cuando se administra el selenio la superiori<lad en el compor

tamiento reproductivo de ovejas con hemoglobina de tipc AA 
y AB pastoreando en tfebol Yarloop es eliminada, o sea, cuando 
existia la deficiencia ue selenio éstos animales eran superio

res a los de hemoglobina tipo BB. 

Otros autores como Olivan y Torres (1983),comparando 
tipos de hcmoglcbina y transfcrrina,cncuentran m5s eficientes 

(mayor peso al nacimiento y al destete y mfis rcsis~entes a 
enferme<lades) a los animales de hemoglobina tipo AA y trans

ferrina EE. 

Tapla 11. Relaciones entre tipo de hemoglobina, selenio y 

comportamiento repro<luct iv_o_. ______________ _ 

Tipo de hemoglobina 

en la oveja AA. AB BB 

Tratamiento Nil Se Nil Se Nil Se 

Ovejas aparea<las 
(No.) 84 84 212 211 132 1 - ~ ..) ~ 

Corderos nacidos('!,) 86.9 7 5. o 90. 1 79 .9 71 . 4 92 .4 

Corderos muertos ('l.) 21. 9 30.2 23 .6 2 2 .E 21. 2 38.5 

Corderos a mercado 

ci) 67.9 52.4 68 .9 61.7 56.4 56.8 

Nil = control, Se selenio 

Obst et.al.,1974 

66 



tl .4). - EFECTO DE LA ESTACION DE CRIA SOBHE Ll\ FERTILIDAD Y 

PROLIFICIDAD. 

Como ya se mencionó, las ovejas tienen la característica 
de no presentar una actividad reproductiva constante a tra
vés del afio de tal modo que existen periodos en los cuales es 
máxima y otros en los que es minima o nula. En base a ello se 
han clasificado las razas (Cuadro 1) y determinado su periodo 
de crfo. 

La estación de cría puede ser natural o inducida y esto 
esta dado principálmente por las variaciones en el fotoperío
do ,siendo durante los dia de menor cantidad de horas luz cuan

do se observan los valores máximos para los parámetros ferti
lidad y prolificidad. T2les dias se encuentran,por lo general, 
en la estación de otofio del afio como nos lo muestra gran can
tidad de trabajos con diferentes razas y situaciones geográ
ficas. La mayor fertilidad y prolificidad observadas en esta 
época se explican por varios factores: 

1).- La proporción de ovejas que presentan celo es mayor. 

2),- Aumenta el número de ovejas que ovulan (simple y múl

tiples). 

3) .- El número de óvulos fertilizados tiende a incrementar
se. 

4) • - En combinación con una disminuci~n de la temperatura 
ambiental se favorece la sobrevivencia embrionaria 
(Scott, 1975). • 

" 
5) • - Todo ello favorece la presentación de los partos 

múltiples y disminuye la proporció~ de ovejas falla
das. 

El efecto de la estación de cría sobre estos parámetros 

se puede ver claramente en el Cuadro 7 y Gráfica 13,Fletchér y 

Geftdnbeek (19700); King (1976); Whecler y Land (1977); Sefi
dbakht et.al.,(1978) y Lees (1978) encuentran resultados simi
lares para varias razas. 
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CUADRO 7, EFECTO DE LA ESTAC ION DE CRIA SOBRE PARAMETROS REPRODUCTIVOS 
Raza Epoca del tasa produc- \ de ove- \ de \ de gestantes Prolifi- Referencia 

empadre de ci6n de jas con falla- cidad' 
ovula- i. corderos mellizo das 
ci6n ('!.) ('!.) 

Pclibuey E F M A 

M J J A 

S O N D 

Rambouillet Mar.21-May.Z 
Jun.21-Ago.2: 
Sep. 21-Nov.22 
Dic. 21-Ene. 1 

Ideal(I):Merino(M) 
Diciembre 

Abril 

Corriedale Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

Merino Primavera 
Verano 
Otofio 
Invierno 

t06 

141 
175 
152 

115 
137 
143 
129 

-------

84 
97 

12 7 
135 

6. 7 (1) 
1. 6 (M) 

- - . ZS.O(I) 
16.9{M) 
10.6 
13.7 
29. 2 
19.1 

66. 7 12 

99. s 37.5 

-- 100(153).1 (17) 2 1.09 Valencia~ 
(1981). 

99.2(199) 1(95.2) 2 1.29 
-- 83.5(14o) 1c100).2 1.41 

11 

11 

" 
" 

18.6(1) 
30.2(M) 

15.2(1) 
9.5(M) 

56.4 
33.2 
20.8 
12 .o 

__ Scott, ( 1975) 
11 " 
" " 
11 " 

__ Azzarini y 
__ Ponzoni (1972)" 

" " 
n H 

11 " 
n " 

ti 11 

lt " 

------- _ Restall(1976) 
11 ti 

" 11 

u " 

la número de animales, 2• \ de esos animales, que presentan celo. 
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Gráfica 13. Representación gráfica de las variaciones estacionales 
de la tasa ovulatoria y de la prolificidad. 
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De los datos presentados en el Cuadro 7, los correspon· 
dientes a Azzarini y Ponzoni están en relaci6n al hemisferio 
sur y haciendo una comparación con el hemisferio norte, los 

meses de Diciemtre y Abril corresponden a los de Junio y Octu
bre de tal modo que en el empadre de Abril en Uruguay es cuan
do hay mis ovej~s que paren y monos falladas en comparnci6n 
a cuando el empadre es en Diciembre. El efecto raza tambi6n 
es dependiente de la estacionalidad y ello se puede comprobar 

cuando se compara una rnza con una cruza de ella (utilizando 
otra rqza prollfica) como lo demuestra la Tabla 12 y la Grá
fica 13 .ya vista. Las tasas ovulatorias son más al tas en lns 
cruzas con razas prollficas(al comparar con la ra:a original 
de menor prolificidad) pero tambiEn se ven afectadas por la 
estación del afio. El mismo efecto se observa comparando razas 
puras de diferente .pral ificidad (Wheeler y Land, 1977). 

4. 5) • - EFECTO DEL CARNERO (EFECTO MACHO) SOBRE LA FERTILIDAD 

Y PROLIFICIDAD DE LAS OVEJAS. 

En temas anteriores se ha visto la forma en que la pre· 
sencia del ~arnero afecta la presentaci6n de los celos y la 
inducci6n de la ovulaci6n en las ovejas. A6n asi por lo ge
bcral no se han detectado efectos directos de la introducción 

del macho sobre la prolificdad de las ovejas a6n y cuando si 
se encuentren efectos asociados a otras condiciones como son 
la edad de los animales (Dawe et.al.,1974; Allison,1977; 

Ch'ang y Evans,1980), la proporci6n hembrü:macho (Allison, 1975; 

Crokcr y Lindsay,1972; Laster y Glirnp,1972) y la fertilidad 

de los carneros (tema de amplia discusi6n por Hcrnández,1980). 
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Tabln 12. Variaciones Je algunos parámetros segOn la época 
de empadre }' genotipo 

------
époc:l de No. do tntal de rrol ifi-

Genotipo cubrkión partos corderos cidad 

Rasa Aragonesa Primavera 214 251 1 . 1 7 

Rasa J\r,1gonesa Otoño 648 899 1. 39 

Romanov 

X Otoño 228 484 2. 12 
Aragonesa 

Romanov 

X Primavera 129 213 1.65 
Aragonesa 

Moclif icado de Sicrra,1978. 
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4. 6). - EFECTO DE L.\ THIPERAT!J!(A SOJli{E LA FERT 1 LI DAD Y PJWL I 
FICIDAD DE LAS OVEJAS. 

El efecto de la temperatura sobre la fertilidad y proll
ficidad de las ovejas se da bAsicamente alrededor del err~a<lre 

y en los primeros <lías de gestaci6n actuando sobre la tasa de 
fertilización, ~upcrvivencia cnilirionarla y desarrollo fetal. 

El efecto drástico sucede cuando la temperatura corporal se 
eleva y esto puede resultar a partir de varias si.tuaciones. 
Como scfiala Scott (1975), por una parte la temperatura ambien

tal que si se mantiene por 38° C durante 3 meses llega a inhi
bir la reproducción, mientras que con 32°C constantemente, se 
reduce la fertilidad en 50% habiendo mortalidad embrionaria. 

A su vez, Ede)' (1979) y Ilulct (11981a) mencionan que los 
efectos mis grandes de las elevadas temperaturas se dan en 

los primeros 5 días postconcepci6n incrementando la mortali
dad embrionaria. Posteriormente los efectos son menores. 

Otras formas en que se incrementa la temperatura cor~o

ral es por exceso de actividad, sobre todo cuando las ovejas 
recorren grandes distancias o bien por el consumo excesivo 

de alimento, todo ello con las consecuencias ya scftaladas. 
Obvio es decir que estos últimos son de meno~ importancia que 

el primero. Los efectos de lu temperatura se ven agravados 

cuando se combina con alta humedad en el ambiente, disminu

yendo la tasa ovulatoria (Succi ct.al.:..,1973). 

Como medida de manejo se ha recomendado la esquila antes 

del empadre como un m6todo para Jncrcmentar la fertilidad, sin 

embargo aún existen controversias sobre le utilidad de ello 

yn qu~ por un lado altunos autores como Hopkins et.al.,(1979) 
y ~!cGuirk ct.nl_.:... 1 (1966) encuentran un;1 mejora en la fertilidad 

}' peso al nacimiento del cordero mientras que por otra parte 

Thrift y Dutt,(1973)y Scales ~t.al.,(1%8) no encuentran dl
ferenc ia5 entre ovejas esquilada:; y no esquiladas. 
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Al parecer el efecto de ln esquila está asociado a otros 
factores como Ja con<lici6n corporal y estado alimenticio. Azza
rini y Ponzoni (1972) mencionan que al ser esquilada, lo oveja 

muestro UG incremento en el consumo de alimento la cual provo
c:iri:i un efecto dinániico <lel peso y por ende la tasa ovul:1to
ria se incrementaría. 

Algunos autores como Thcricz, Molenol y Agucr (citados por 
Edc¡,1979) proponen que el frío severo puede ser causa de 

mortalida~cmbrionaria y que por tanto afecte la eficiencia 
reproductiva, pero sin mostrar trabajos concluyentes. 

4. 7). - EFECTO DE LOS SISTEMAS DE APAREAMIENTO. 

El uso de lo~ diferentes sistemas de apareamiento tam· 
bien puede modificar la fertilidad y/o fecundidad. Los siste
mas m~s comúnmente utilizados son la monta a campo, la monta 
a corral y la inseminación artificial. 

El sistema de monta a campo es el más usado y consiste 
en colocar una proporción determinada de carneros por cada 
100 ovejas. Dawc et.al.,(1974) encuentran una buena proporción 
utilizando 3\ de machos. Aquí es importante seftalar que la 
edad de los animales es determinante y en el caso <le que las 
hembras o los machos sean jovenes (primerizas y 1 1/2 años 
respectÍ\'amentc) es conveniente aumentar la proporci6n <le car
neros en 4% (Croker y Lindsay,1972; 1\llison,1977; Ch'ang y 

Evans,1980). 

Este si~tema tiene grandes desventajas, principalmente la 
<le no tener~e un control durante el empadre y en consecuencia 

no conocerse la paternidad lo que hace dificil llevar a cabo 
progronws <le mejor:i.miento genético. Por otro lado cxüten 
aspecto . .; de comportamiento social entre los animales que hocen 



que la fertilidad disminuya y entre Jos cuales destacan la 
dominancia de un carnero sobre otro(s) de tal modo que el do

minante tiende a formar su harem no permitiendo que otros car
neros monten a las ovejas con lo cual les disminuye el nOme
ro de servicios recibidos. El problema se agrava cuando el 
macho dominante es de baja fertilidad. Por otra parte, fuera 
del harem van a quedar ovejas que en un momento dado van a 

presentar celo y p~eden no quedar cargadas por no atraer la 
atención de los carneros. 

En ocasiones, cuando hay dos o ~ás machos dominantes,se 
desatiende a las ovejas en cele por estar compitiendo entre 

ellos tratando de establecer su jerarquía (Shreffler y Hohen
boken, 1974). 

Considerando todos los factores anteriores se puede 
deducir que la eficiencia del hato disminuye. 

El otro sistema de apareamiento, la monta a corral, puede 
a su vez tener varias modalidades: 
1).- Incluir una proporción de carneros por 100 hembras. 
2).- Colocar una cantidad determinada de hembras por semental 

en un corral. 
3).- Utilización de machos vasectomizados que detecten a las 

hembras en celo y posteriormente fistas son llevadas con 
el carnero que les dara servicio. 

Con excepción del inciso 1, con este sistema se eliminan 

algunas desventajas del sistema anterior (monta a campe) co
mo son el desconocimiento de la paternidad, la formación del 

harem, la dominancia social, etc. Sin embargo se necesitan 
más instalaciones y mano de obra. 

Para la monta a corral la propcrción,por lo general usada, 

de hembra:macho es de 100:3-4. Laster y Glimp (1972) recomien
dan 29 hembras por carnero cuando se hace sincronizaci6n de 

celos. 
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El últirno sistema de ap;1rcamicnto, l:J inseminación nr

tificial, es un buen m6todo para un rápido avance genético s111 

emb;irgo no ha demostra1.lo ser más eficiente en cuanto a fert í -

lidntl que los dos anteriores, aunque llackeet ct.al.,(1979) no 
encuentran diferencias al comparar este m6totlo y la monta natu

ral en ovejas sincronizarlas en la estación de anestro. 

La m:.iyor fertilidad para la menta natural se pu<licra ex

plicar por una mejor calidad del semen y,a que, como para Ja 

ínscminilC i6n a rt Hicial a veces es necesaria la sincronizac i6n 
de celos con el uso de hormonas (progesterona, PMSG,FGA) se 

afecta c.>l transporte de los espermatozoides por el tracto re

productivo o bien el óvulo es liberado dentro de un Otero asin

cr6nico y por tanto es menor la supervivencia (lfackeet et.al,. 

1979). Otra raz6n' es el mayor número de espermatozoides cuan

do se usa la monta natural habiendo mayor oportunidad de fecun

dación. No obstante, una de las grandes ventajas de la Insemina

ción Artificial es el poder fecmndar gran cantidad de ovejas 

con un solo carnero al realizar diferentes diluciones del se

men (Firth,1979; Martín y Watson,1976; Jheltobruch,1979). 
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'5). - EFECTO DEL ANESTRO POSPARTO 

Un factor más de los que afectan tanto la presentaci6n 

de aelos como la ovulaci6n es el periodo posterior al parto 
denominado anestro posparto. La duraci6n de este periodo de
termina en gran medida que el intervalo entre partos sea ma
yor o menor. 

El anestro posparto se debe a uno o varios estimulos 
que van a alterar la endocrinología de la oveja ocasionando 

un falle en la actividad reproductiva. Estos estímulos pro
vienen de diversas fuentes como son: 

1).- Del medio ambiente (fotoperíodo, temperatura) 
2).- Del cordero (acción de mamar). 

Ellos tienen básicamente dos vías para inducir el anestro 
al llegar al Sistema Nervioso Central (SNC): Por un lado los 
estímulos lumínicos (como se sabe a través de la retina llegan 

a la glándula pineal la cual los transforma de estimulo neural 
a estimulo hormonal)y la temperatura van a actuar sobre el hi

potálamo (Knight et.al.,1973) el cual se constituye a su vez 
en una encrucijada ya que mediante los GnRH se va a controlar 
la actividad de la hip6fisis y por tanto la actividad ovárica. 

Asimismo, estimulos provocados por el cordero al mamar, vía 
nervios aferentes van a llegar al SNC e hipot§lamo para in

fluenciar la producci6n y/o inhibici6n de las GnRH (Convey 

1973). 

!lasta el momento no es mucho lo que se conoce en cuanto al 
efecto de las hormonas como causa del anestro aunque sí hay 

algunas evidencias. Asi tenemos que los niveles plasmáticos de 
prolactina en la gestaci6n aumentan gradualmente hasta alcan
zar un máximo al parto (mfis de 250 ng/ml de plasma) para asi 
mantenerse poco dcspu6s de ~1, en la lactuci6n, la cual favo
rece el efecto negativo sobre la actividad ovarica (Larnming 
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et.a~.,1974; Wright et.a.!..,198la; Fitzgerald et.al.,1981). 
Asimismo hay una elevaci6n de estr6genos los cuales ejercen 

un marcado efecto inhibitorio en la 1 iberaci6n de Lll involu
crando al parecer una disminución de los Lll-Rll en el hipo
tálamo (área pre6ptica y eminencia media) y una disminución 
en la respuesta por parte de la hip6fisis a ellas proponien
dose también que la disminuc i6n de U! pueda deberse a un des

censo en la cantidad de ella en la hip6fisis o insuficientes 
receptores para las Gnrul en las células de ésta glándula(Crow
der et.al.,1982; Wright et.al. ,1981b). 

Algunos investigadores piensan que el anestro no es cau

sado por el efecto inhibitorio de los cstr6genos sobre la Lll 
sino que más bien es debido a una falla por parte de la hi

p6fisis para responder a los efectos de retroalimentaci6n 
positiva del estradiol resultando en la aciclicidad ovárica 

posparto, pero como lo~ receptores citos6licos para el estra
diol permanecen constantes aún después del parto se cree que 
el anestro esta causado por disminución de las cantidades de 

LH en la hip6fisis (Crowder et.al.,1982), más que a una falla 
de respuesta a los estr6genos. Esto determinaría que no exis
ta la secreción t6nica de LH necesaria para el desarrollo fo

licular condicionando así la aciclicidad ovárica. 

Conj6ntamcnte con el descenso de LH,FSH y progesterona, hay 

un aumento de prolactina y estr6genos que nuevamente nos in
dicarla que el anestro posparto es debido a una falla por parte 
de la hip6fisis para producir la oleada de LH. Como el mecanis

mo aan no esta bien esclarecido, se manejan algunas hipótesis 
para explicar el origen del anestro posparto. Entre ellas cstan: 

1).- No hay respuesta de la hip6fisis a la retroalimentación 

positiva de los estr6genos. 

2). - Porque no hay cantidades suficientes de Lll en la glándula 
para que se alcance el pico máximo necesario para la ac

tividad estral, debido a 
3) .- Un efecto de retroalimentación negativo de los estr6genos 



en el hipotálamo para la 1 iberac i6n <le Lll-Rll y a una 
disminución en la respuesta a esas hormonas por parte de 

1 a h i p6 fi s is • 

Muchos son los trabajos que han demostrado que las ovejas 
que se encuentran lactando tardan más tiempo en presentar activi· 

dad reproductiva y aunque se han reportado ovulaciones 10 a 15 
djas posparto, esto no es usual (Gcorgc,1973). Asimismo se 
ha observado que ovejas con corderos nacidos muertos pueden 
reiniciar la actividad sexual más pronto, y que aquellas des
tetadas temprano entran en actividad tambi~n más rápido que 
las destetadas tardíamente (Hunter, 1971; George, 1973). 

Ahora bien, cuando el parto es al final de la cstaci6n 
de crta, el anestro es demasiado largo ya que se juntan el 
posparto con el estacional. En cambio si el parto ocurre a la 
mitad de la estación de cria cuando el efecto del anestro es

tacional es minimo, el periodo de lactación no influye grande
mente en el reinicio de la actividad reproductiva (Fitzgerald 

et.al., 1981). De aquí que es necesario conocer los mecanismos 
por los cuales se da el anestro posparto y las formas de in
fluir en él, por ejemplo con el uso de GnRH, con los cuales se 

pueda inducir la actividad ovárica teniendo cuidado de que ya 

haya ocurrido la involuci6n uterina, puesto que si bien es 

cierto que existen ovejas que pueden iniciar su actividad 
sexual a los 17 días posparto nada garantiza que sean fértiles 
por no encontrarse el útero en condiciones de albergar un nuevo 

producto, considerando que la involución uterina es completa 
entre 3 y 4 semanas después del parto (Novoa, 1984). 

Como es mencionado al principio, los niveles séricos de 

prolactina incremetados y mantenídos(por efectos de altas tem
peraturas, de fotoperíodo y de los estimulos proporcionados 

al pez6n por parte del cordero) parecen. estar en relación 
con la presencia del anestro posparto. Es asi que al disminuir 

los niveles de esta hormona al no existir estímulos que los 
mantengan (básicamente del cordero después del destete) la 

78 



Lit puede alcanzar el pico que permita la reiniciaci6n de ln 

activirlad ovárica involucrando aumento de FSH, estr6gcnos, dis
minuci6n de progesterona y aumento en la sensibilidad Je la hi

pófisis a las GnRH y producci6n de éstas 110r el hipotl'ílamo, e 
iniciando un nuevo ciclo. Cabe destacar que hay quienes piensan 
que los incrementos en los niveles de prolactina no son quienes 
provocan el anestro sino que más bien son consecuencia. 
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6). - USO DE COMPUESTOS EXOGENOS EN LA REPRODUCC ION 

La fertilidad y fecundidad pueden ser alterados por el 
uso de compuestos de origen externo como son los ya ampliamen
te conoctdos PMSG, progcstlgenos,estrógenos etc. y que son 
ampliamente discutidos por Trejo (1980) y Stabenfeldt et.al~, 
(1978) a quienes se remite al lector para más detalle. 

De más reciente investigaci6n es el uso de anticuerpos 
contra hormona esteroidales (inmunizaciones). La inmunización 
puede ser activa o pasiva, consistiendo la primera en la admi

nistración de los antigenos esteroidales de tal modo que el 
aparato inmunocompetente de las ovejas responda con la elabo
ración de los anticuerpos, mientras que la segunda consiste 
en la administración del antisuero contra determinado esteroi
de. 

El mecanismo de acción no está bien definido pero se pien
sa (Scapo et.al.,1975 citados por French y Spennetta,1981; En
gland y Nordblom,1984) que los anticuerpos van a actuar como 

compuestos antagonistas al fijar a las hormonas e impedir que 
lleguen al órgano blanco y ejerzan su acci6n con lo cual hay 
alteración de los mecanismos de retroalimentación y por tan-
to un desequilibrio hormonal inducido. Los resultados que se 
han obtenido con la inmunizaci6n contra diversas hormonas son 

los siguientes; 

a).- Inmunización contra androstenediona 

La androstenediona es una hormona·;secretada en gran can
tidad por el ovario y glándulas adrenalcs antes de la ovula~ 
ci6n y al neutralizarse se interfiere la sintcsis de estr6ge

nos por el ovario provocando una insuficiencia en la rctroali
mcntaci6n sobre las gonadotropinas quienes se van a liberar 
en forma continua y por tanto estimulan constantemente al ova
rio provocando mayor desarrollo ·folicular asi como incremen
to en las ovulaciones mfiltiples y secrcci6n incrementada de 



progesterona. Asimismo se ha observado que nacen mds hembras 
que machos lo cual puede sugerir mortalidad de fetos machos, 
cuando se inmuniza contra esta hormona (Van Look et .al., 1978; 
Scaramuzzi et.al.,1977; Scararnuzzi et.al_., 1984; Land et.al., 
1982; Martensz y Scaramuzzi,1979). 

b).- Inmunizaci6n contra progesterona 

De acuerdo a los resultados obtenidos, éste método es 

el que más efectos adversos presenta en la reproducci6n. En 
ratas, el tratamiento impide la implantaci6n adecuada del em
bri6n, aumentando las pérdidas embrionarias, reabsorciones fe

tales y prolongación del ciclo estral (French y $pennetta,1981). 
Estos mismos autores encuentran que en ovinos disminuye la 
fertilidad y hay períodos de anestro con presencia de cuerpos 
lúteos grandes y pesados debido a una hipersecreción de luteo
tropina (por insuficiente retroalimentaci6n de progesteronu 
en el eje hipotalámico-pituitario) y a una inhibici6n de la 
funci6n luteolítica uterina como resultado del efecto progesta
cional alterado en el endometrio. Al parecer los efectos ma
yores se dan posteriormente a la fecundación ya que los anti
cuerpos retrasan los cambios uterinos erando una asincroni
zación entre el desarrollo uterino y el concepto. 

c).- Inmunización contra estr6genos 

El efecto básico de esta práctica es la inhibición de 

la manifestación de celos, presencia de gran cantidad de fo
lículos ováricos y ausencia de ovulaci6n. (Scaramuzzi,197S), 
pero de los fol íc11los presentes una gran parte son anormal e<;, 
obscuros y hemorrágicos (Rawlings et .al., 19781. llormonalrnente 
existe una elevación de FSH, Lll y progesterona debido al cese 
en la retroalimentación negativa de los estrógenos lo cual 
condiciona los cambios anteriores llrigando incluso a haber 
luteinizaci6n de los folículos e incrementos en los niveles 
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de progesterona (Martensz et.al.,197!la; Scaramuzzi et.al.,1980). 

d) .- Inmunizaci6n contra testosterona 

Al realizarse esto se observa un impedimento en la pre
sentaci6n del es!ro, hay disminuci6n en las concentraciones 
de progesterona, incremento en los niveles plasmáticos de LH 
y FSH y se observa una alta tasa de concepci6n (Land et.al. 
1982). 

De acuerdo a las evidcnc ias existentes, parece ser que 
los mejores resultados se han obtenido con la inmunizaci6n 
contra androstenediona al aumentar la tasa de ovulaci6n, mien
tras que los peores resultados son cuando se inmuniza contra 
estr6genos (estradiol y estrona básicamente) ya que cesa la 
manifestación de celos y no hay ovulaci6n. La inmunizacién 
contra testosterona, mientras tanto, tiene efectos benéficos 
sobre la fertilidad. 

Sin embargo hasta el momento la utilizaci6n práctica de 
estas técnicas aún es dudosa dadas las dificultades que re
presenta (requerimiento de altos titules de anticuerpos, cos
to elevado, dificultad de controlar los titulos cuando se rea
liza inmunización activa, etc.) y son más bien utilizadas, 
hasta el momento, como métodos de investigación acerca de los 

eventos hormonales(fisiol6gicos). 
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DISCUSION 

Come se ha analizado, son diversos los factores no pato
lógicos que afectan ya sea positiva o negativamente la manifcs
taci6n de celos y la actividad ovárica, pudiéndose encontrar 

los dos aspectos simultfineamente o bien en forma aislada cada 
uno (estro ~in ovulación u ovulación sin estro). Al parecer 

los efectos del fotoperíodo y peso vivo son determinantes, aun
que tambi6n se deja sentir la influencia de otros como la 
edad, presencia del carnero, etc. Como se pudo constatar, el 

período de estación sexual es muy variable dependiendo de la 
latitud y raza; asi, para latitudes septentrionales dicho 

período es muy corto comparado con las ecuatoriales, lo cual 
está a su vez ligado a las diferencias de horas-luz-día. Por 
lo general la estación de cría se inicia cuando la cantidad 
de horas luz diaria disminuye y es posible adelantarla por 

efectos de la presencia del carnero (siempre y cuando éste 
no haya permanecido con las ovejas durante el anestro), por 

efecto de bajas temperaturas, etc. Del mismo modo la tasa 
ovulatoria y la fertilidad tambi6n se ven afectadas por dichos 
factores siendo importante el efecto de la temperatura y nu
trición sobre la sobrevivencia embrionaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha podido observar a través de la presente revisión, 
que existe una amplia gama de factores no patológicos que afec
tan la eficiencia reproductiva de las ovejas y que encajan bl
sicamente en dos divisiones: constitución genética y medio am
biente. De la primera vemos que existen diferencias raciales 
-para los <lifcrentes parámetros reproductivos, destacandosc 
también los factores que los afectan (lana en cara, arrugas, 

etc.). Junto con el segundo se dá la interacción genotipo
ambiente y que a su vez va a determinar la aptitud de cada 
animal~ Entre los efectos del medio ambiente se discuten los 

climáticos (fotoperíodo, temperatura, humedad, nutrici6n) y 

los de tipo social (dominancia). Se toca además, en forma so

mera, la influencia humana a través de diversos manejos como 
la utilizaci6n de compuestos ex6genos (hormonas, anticuerpos, 
etc.) para alterar los mecanismos normales de la reproducci6n. 

Conociendo entonces la acción de esos factores sobre la 

eficiencia reproductiva, es posible tomar medidas para incre
mentarla o en todo caso evitar pérdidas. Tales medidas entran 

en los aspectos: alimentaci6n~ reproducción, genética, sanidad 
y economía. 

Manejo alimenticio; la recomendación central es el mante
ner en condici6n adecuada a la hembra antes y durante el em
padre. Cuando se encuentran flacas es necesario realizar e] 
"flushing" ya sea suplementando con alimentos energéticos o 
bien trasladar a las ovejas a pasturas de mejer calidad. En 
caso de que sean gordas no es muy recomendable esta pr6ctica 
ya que se pueden presentar efectos adversos sobre la fertili

dad. Asimismo se obserban buenos resultados con la aplicación 
de vitaminas (A) y minerales (selenio). 
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Manejo rcprnduc ti v~,;_ antes del empadre es con ven ient e re -

vlsar que las hembras, cuando son primerizas, presenten la 
edad y peso adecuados así como su condición. En la &poca de 

empadre colocar las proporciones convenientes de hembras:machos 
de acuerdo al sistema de apareamiento, asi como la de animales 
adultos y j6venes. El efecto macho se puede lograr al inicio 

de la estación de crin colocando carneros vascctomizados, des-; 
viadas o con petos de tal modo que no dejen prefiadas a las 

ovejas. La 6poca <le empadre puede determinarse tomando en con
sideraci6n el fotoperíodo, disponibilidad de alimento y clima 

a la .fecha del parto, mercado del producto y las posibilidades 
de modificación de algunos de ellos. 

Manejo genótico; En este caso interesan las hembras con 

alta fertilidad y prolificidad. Estas se pueden obtener por 
medio de programas de selecci6n o cruzamientos utilizando ra

zas que destaquen en estos par4metros como la Finesa o Roma

nov (se remite al lector a trabajos de Turner,1969). Ademls 
de ello se puede realizar mejoramiento por estacionalidad 

reproductiva utilizando razas con amplia estación sexual como 
la Merino y sus variedades, la criolla o las Pelibuey. Un ter

cer método todavía en investigación que parece ser de utili
dad es la selecdi6n por parfimetro~ sanguíneos de los cuales 
son importantes el tipo de hemoglobina y transferrina, sien

do los tipos AA de la hemoglobina y EE de transferrina los 
que se asocian a una mayor resistencia a enfermedades y más 

corderos destetados, como ya se.ha sefialado. 
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Manejo sanitario; este varia de acuerdo a cada región. 
Se debe vigilar que no exista parasitosis externa y hacer des
parasitaciones contra internos en caso necesario, así como--

mantener el rebafio libre de enfermedades. 

Manejo econ6mico; este aspee to probablemente no tenga un 
efecto directo sobre la eficiencia reproductiva de la oveja 

pero sí lo tiene sobre el rebaño si tomamos en cuenta repor· 
tes que indican gran cantidad de hembras gestantes que son 

enviadas al rastro (Romero et.al.,1983) lo cual va a incidir 
sobre el tamafio de la población y sobre las posibilidades de 
obtener reemplazos, existiendo p6rdidas tambien por concep

to de hembras potencialmente aptas para la reproducción y 

que son desechadas. 

Otras medidas:importantes que inciden en el comportamien
to reproductivo del rebaño y que podemos manejar, son las si
guientes: 

1).- Implementar con peto marcador al macho para conocer cua
les hembras son las supuestamente cargadas y así separarlas a 

otro corral. 

2).- Confirmar la gestación, para lo cual existen muchos mé~ 
todos siendo tal vez el mis seguro el de no retorno al calor 

en los 16-1~ dias posteriores a la monta siempre y cuando no 
esté por presentarse la época de anestro estacional. 

3).- Rn caso de hembras repetidoras, se pueden servir dos ve

ces mis tratando de determinar las causas de la repetición. En 
caso de continuar asi, mejor el~ninarlas. 

4).- Durante las primeras 15 semanas de gestación podemos man

tener a las ovejas con una ración de ~antenimicnto, pero a 
partir de este momento es necesario incrementar el nivel de 
nutrientes y agua ya que es en estos momentos cuando el feto 
tiende a desarrollarse en gran porcentaje. 
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5). De acuerdo a la fecha de encarnerada, estar atentos 5 
días antes de la fecha probable de parte para prestar ayuda 
a las ovejas y cordero en caso de ser necesario. Se obtienen 

buenos resultados cuando el parto sucede a campo simpre que 
sea limpio, protegido de ráfagas de aire y que exista buena 
pastura y agua limpia. 

6).- Dos semanas antes de la fecha probable del parto es 
recomendabl~ esquilar la regi6n del perineo y ubre así co
mo desparasitar contra nemátodos. 

7) .- Cuando no hay problemas de parto debemos revisar que la 
oveja se ponga de pié y limpie al cordero, que éste empiece 
a mamar calostro y luego desinfectar el ombligo. En caso de 
ser necesario, colocar al cordero en las tetas de la madre 
para que inicie el mamado. 

8).- Colocar (optativo) a la oveja y cordero en una corraleta 
dur~nte tres dias e identificar al cordero. 

9).- Asegurarse que el cordero esté mamando con regularidad. 

10) .- En caso de abandone del cordero o muerte de la madre, se 
debe buscar una nodriza. Para que ésta lo acepte se puede 
cubrir al cordero a adoptar con la piel de un cordero muerto 
de la nodriza o bien empaparlo con líquidos fetales de aque

lla. 

11).-A los tres días pasar a la oveja y cordero a los corrales 
de lactancia en los cuales permanecerán de~acucrdo al tipo de 
destete que se practiqµe. 

12).- Destete; puede ser temprano (40 días), normal (80-90 
días) 6 tardío, dependiendo de las condiciones de la explota
ci6n, posibilidades de alimeritaci6n, mercadeo, etc. 

13).- Una ve: destetados, los corderos se pasan a un corral 
de buena pastura y las hembras a otro con pasturas de regular 
calidad y de Este a otro mejor antes del siguiente empadre. 

14) .- Crianza artificial. Esia práctica puede servir para acor
tar el intervalo entre partos (las ovejas presentan el estro 
posparto más pronto), para poder criar corderos hufirfanos o 
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cuyas madres no producen leche, para criar mellizos y trilli

zos, disminuir la transmisi6n vertical de enfermedades y dis
minuír los costos de alimentaci6n de las ovejas en lactaci6n. 
Para la crianza artificial es necesario considerar las etapas 
de no rumiante en donde el alimento se hace a base de líqui
dos (substitutos de lech~ 6 leche) y la etapa de rumiante en 
la cual se proporciona forraje. 

15) .- Una vez hecho el destete las ovejas inician un nuevo 
ciclo gestando un nuevo producto mientras que los corderos 
van ya sea a engordarse para el mercado, a producir lana o 
bien a ser utilizados como pie de cría. 

El seguir estas recomendaciones no asegura que la efi- i .·11 · 

ciencia reproductiva de un rebafio llegue al 1ooi pero sí 
provocarán un efecto alentador. 
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